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RESUMEN 

 
Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar la relación entre los vínculos 

parentales y la agresión en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas del 

distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. El estudio es de diseño no experimental con corte 

transversal y de nivel correlacional. Participaron 380 estudiantes de primero a quinto grado 

de secundaria, 188 hombres y 192 mujeres, de 11 a 18 años de edad. Para la recolección de 

datos se administró las siguientes pruebas: Parental Bonding Instrument (Parker, Tupling y 

Brown, 1979) para medir vínculos parentales y el Cuestionario de agresión AQ de Buss y 

Perry (1991) adaptado por Matalinares (2012). Los  datos  obtenidos con estos instrumentos 

aplicados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 25. Los 

principales resultados señalan que existe relación estadística significativa e inversa entre la 

agresión y el factor de afecto paterno (p < .05, r = 

-.243) y materno (p < .05, r = -.286), así como relación estadísticamente significativa directa 

entre la agresión y el factor de control materno (p < .05, r =.127). Sin embargo, en todos los 

casos estas correlaciones evidencian tamaños del efecto pequeño (< .30, Cohen, 1988), por 

lo que se infiere que las conductas agresivas de estos adolescentes no responden únicamente 

a los vínculos padre-madre e hijos, sino que se deben a diferentes variables que deberán ser 

abordadas en estudios futuros. 

Palabras clave: vínculos parentales, agresividad, estudiantes de secundaria 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with the objective of analyzing the relationship between 

parental ties and aggression in secondary school students of public educational institutions 

in the district of Puente Piedra. Lima, 2019.The study is a non-experimental design with 

cross-sectional and correlational level. 380 students from first to fifth grade of high school 

participated, 188 men and 192 women, from 11 to 18 years old. The following tests were 

administered for data collection: Parental Bonding Instrument (Parker, Tupling and Brown, 

1979) to measure parental links and the AQ Aggression Questionnaire of Buss and Perry 

(1991) adapted by Matalinares (2012). The main results indicate that there is a significant 

and inverse statistical relationship between aggression and the paternal affect factor (p 

<.05, r = -.243) and maternal (p <.05, r = -.286), as well as a relationship Statistica lly 

significant direct between aggression and maternal control factor (p <.05, r = .127). 

However, in all cases these correlations show small effect sizes (<.30, Cohen, 1982), so it is 

inferred that the aggressive behaviors of these adolescents do not only respond to the father-

mother and child ties, but that they are due to different variables that should be addressed in 

future studies. 

Keywords: aggressiveness, links, verbal, hostility, anger 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación día a día nos bombardean con noticias de muertes, homicidios, 

feminicidios, violencia escolar, etc. Cuyo contenido refleja el aumento de violencia, un 

problema a nivel mundial, el cual pone en alerta a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) razón por la cual centra sus esfuerzos en proyectos que fomenten la prevención de la 

violencia interpersonal debido a que es considerado un riesgo para la salud y la sociedad. 

(OMS, 2014). Si bien la violencia está presente en todas sus dimensiones en la actualidad la 

preocupación respecto a la violencia se enfatiza en los adolescentes debido a que se ha 

identificado que en esta etapa la manifestación de la conducta agresiva en un nivel medio y 

alto se convierte en un predictor de violencia en la etapa adulta, la manifestación precoz de 

las conductas agresivas está asociado con la violencia desde la adolescencia hasta la edad 

adulta (Taddey, 2018). 

Investigaciones distinguen entre agresividad y violencia como fenómenos estrechamente 

relacionados, pero cualitativamente diferente. (Muratori, 2018). Esta relación se debe a que 

la agresión está inmersa en la violencia; las manifestaciones agresivas expresadas de manera 

física y verbal permiten que se visualice y cuantifique las conductas agresivas. 

La plataforma del SiSeVe- Perú, del Ministerio de Educación-MINEDU reportó las 

situaciones de violencia en el entorno educativo en el periodo de septiembre del 2013 hasta 

febrero del 2019 dentro de las instituciones educativas evidenciando un mayor número de 

casos en las instituciones nacionales (22,1999) a comparación de las instituciones privadas 

(4, 247). Entre los 3 tipos de violencia más popularizado entre los adolescentes se encuentra : 

violencia física (14,370); violencia verbal (11, 314) y violencia psicológica (9,932). 

En el Perú estudios evidenciaron que los adolescentes presentan un nivel de agresividad 

moderado indistinto del sexo (Ríos, 2014). En otra investigación se reportó que 58.2% de 

los adolescentes manifiestan un nivel alto, y un 41.8% muestran un nivel de conducta 

agresiva promedio (Fernandez y Franco, 2018). Según lo mencionado se evidencia que los 

adolescentes son una población que presenta un alto nivel de agresividad. 

La adolescencia es “el periodo de vida entre la pubertad y la edad adulta que se caracteriza 

por diversos cambios en el área emocional, corporal y cognitivo” (Palmonari, 2003). La 

adolescencia comprende aproximadamente entre los 11 y 19 años (Papalia, Wendkos, 
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Duskin, 2011). La maduración del cerebro del adolecente no se ha completado lo que explica 

la manifestación de labilidad emocional, conductas de riesgo y toma de decisiones 

influyentes por un grupo social (Steinberg, 2007). Investigaciones recientes consideran el 

rol de los padres fundamental como contribuyentes del enriquecimiento cognoscitivo y 

emocional. Es por ello que aquellos padres que estimulan a sus hijos a la reflexión de las 

emociones, al razonamiento moral, al análisis de las consecuencias de los actos tienden a 

madurar más rápido (Eisenberg y Morris, 2004). 

La adolescencia se describe por cambios de humor, labilidad emocional, oposicionismo de 

la figura de autoridad, búsqueda de la identidad, etc. Estas características propias del 

adolescente lo convierten en “una bomba explosiva” que ante cualquier acontecimiento y/o 

suceso con carga emocional alta detonara. Frente este suceso la familia cumple un rol 

fundamental debido a que es la base principal y la encargada de la educación y la 

construcción de principios en la personalidad de los hijos, son los padres quienes comparten 

los conocimientos, los valores que permitirán adecuarse a los parámetros impuestos en la 

sociedad (Cámara y López, 2011). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948 pregona a la familia como un 

componente natural y esencial dentro de la sociedad. Un sistema conformado por miembros 

que se relacionan entre si creando nuevos modelos propios de la familia. (Nardone, 

Giannotti, Rocchi, 2003). 

Dentro del sistema familiar los padres son los encargados de proveer una educación en base 

al poyo, cuidado y responsabilidad parental (Torio, Peña y Rodríguez, 2008). Esta relación 

entre padres (papá y mamá) e hijos es importante en el desarrollo del menor y ha sido sujeta 

de estudio por diversas investigaciones que han estudiado la influencia de la relación 

parento-filial y el nivel de agresividad. A continuación, se realiza una breve descripción de 

algunas investigaciones realizadas en los últimos años. De acuerdo a la revisión de trabajos 

previos encontramos los siguientes antecedentes internacionales: 

En España se ha realizado un estudio correlacional con corte transversal, se investigó la 

dinámica entre las variables: estilo educativo y la agresividad. La población de estudio quedó 

compuesta por 27 adolescentes, sus edades oscilan desde los 10 hasta los 14 años. Los 

siguientes instrumentos han sido utilizados para la medición de las variables: Cuestionar io 

de Agresividad (AQ) y la Escala de estilos educativos. Resultado: en 
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comparación respecto al género; los estudiantes varones presentan un nivel alto de 

agresividad en las dimensiones de agresión física y verbal en comparación de las estudiantes 

mujeres. Al analizar la correlación entre ambas variables se demuestra correlación entre ellas 

de modo inverso (García, Sánchez y Gómez, 2016). 

En Nigeria se realizó un estudio con diseño correlacional; se estudió la influencia entre los 

vínculos afectivos y el comportamiento agresivo. La población de estudio estuvo compuesta 

por 80 adolescentes, las edades oscilan desde los 15 hasta los 17 años. Los instrumentos de 

medición fueron: Parental Bonding Instrument (PBI) y el Cuestionario de Agresividad (AQ). 

Se hallaron los siguientes resultados: el vínculo parental influye significativamente en la 

tendencia a cometer un comportamiento agresivo (F = 71.361, df = 3, 249, p < .01). Este 

hallazgo sugiere que los estudiantes que percibieron a sus padres como preocupados 

reportaron menos tendencias a perpetrar actos agresivos. Se evidencia una influenc ia 

estadísticamente significativa de la unión de los padres en la tendencia a cometer actos 

agresivos en los demás. Los hallazgos sugieren que los estudiantes que perciben una relación 

en base al cuidado respecto a sus padres y madres reportaron niveles más bajos agresividad. 

En conclusión, cuanto mayor sea la cantidad de atención mostrada por los padres y madres, 

menor es la tendencia a perpetrar un comportamiento agresivo (Ojedokun, Ogungbamila, 

kehinde, 2013). 

En una investigación que pretendió estudiar los vínculos parentales en relación a la 

agresividad. La muestra constó de 40 estudiantes, la edad oscila entre los 15 hasta los 19 

años. Se hallaron los siguientes resultados: de la población estudiada el 47 % presenta un 

nivel de agresividad leve, el 50% agresividad moderada y el 2,5 % agresividad severa. En 

relación al análisis de la correlación entre variables se no se evidencia un tipo de apego  que 

influye en el nivel de agresividad (Tarapués, 2016). 

En Colombia se pretendió estudiar los vínculos parentales. La muestra constató a 380 

estudiantes. Los resultados hallados fueron: El vínculo más representativo es el de control 

sin afecto (Ospina, Patiño y Botero). 

Como antecedentes nacionales encontramos los siguientes estudios realizados: 

 
Estudio con diseño correlacional realizado en Pirua-Perú, se pretendió estudiar la correlación 

entre los vínculos parentales y la agresividad. La población estudiada estuvo conformada por 

511, las edades oscilan 14 y 16 años. Los instrumentos usados para medir 
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las variables fueron: Instrumento de lazos parentales (PBI) y el cuestionario CAPIA-A.  Los 

resultados hallados fueron: no se encontró correlación entre los tipos de lazos parentales y 

la agresividad (Aguirre, Lacayo 2019). 

Al fin de determinar la orientación de estudio se planteó las siguientes preguntas: ¿la 

agresividad es innata? ¿Es ineludible la violencia? ¿La agresividad es producto de la 

influencia de la sociedad? ¿Son inevitables las manifestaciones de agresión, o pueden ser 

reducidas e incluso eliminadas mediante determinados tipos de educación? Para contestar 

las preguntas planteadas se acudió a la revisión de las variables: 

La agresividad se define “como aquella conducta que se da con la intención de dañar a un 

individuo u a otro cuerpo”(Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears, 1939). La conducta es 

adquirida y controlada a través de reforzadores que mantienen la conducta (Bandura, 1972). 

Buss considera “la agresividad como la descarga de estímulos nocivos que  producen daño a 

otro organismo” (1961). 

Los etólogos han realizado diversas investigaciones comparativas entre el comportamiento 

agresivo en los animales y el hombre; la relación con un entorno que influye que este instinto 

se libere según las situaciones que deba enfrentar. Es decir, la manifestación de la 

agresividad tiene un propósito primario el cual sería la auto-preservación, carecen de 

intencionalidad, el segundo propósito es más una disputa por conseguir algún beneficio ya 

sea de territorio, jerarquía o poder. Desde la perspectiva etológica se dividen los 

comportamientos en: a) Agresión Intra-especifica: existen enfrentamientos entre los 

miembros de la misma especie por causa de la disputa de territorios, la búsqueda de una 

hembra con fines reproductivos y para conseguir alimento. Razón que conduce a la 

supervivencia del más fuerte. b) Agresión Inter-especifica: se da enfrentamientos en 

individuos de distintas especies por la cusa de la disputa de los recursos naturales. 

Para Tinbergen (1951) el ser humano ha ido mejorando a través de la evolución a tal punto 

que ya no responde a los estímulos de forma agresiva como solía hacerlo, o como suelen 

responder otras especies, esencialmente los machos. Ello se debe a que el ser humano a través 

del tiempo ha logrado trasformar, cambiar y/o desplazar la energía agresiva hacia otras 

actividades cumpliendo así sus objetivos. El desplazamiento de la agresión se ha convertido 

en una estrategia para controlar este instintivo agresivo (Lorenz, 1972). El 
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modelo hidráulico menciona que la carga energética esta acumulada en un depósito; mientras 

mayor sea la carga o acumulación de energía mayor será el nivel de descarga. 

La teoría del psicoanálisis considera a la agresividad como instintiva y forma parte de la 

pulsión de muerte, thanatos entendida como un impulso agresivo y/o destructivo, el cual 

provoca en el ser humano manifestaciones agresivas frente a una situación u objeto que 

origina la frustración del placer. En términos freudiano, la frustración es semejante de 

“herida narcisista”. En este sentido la agresión surge cuando “el yo sufre esta herida 

narcisista más por los obstáculos, la privación o el rechazo en cuestión, por la no satisfacción 

de las pulsiones” (1915). 

La teoría de aprendizaje social postulado por Bandura (1973), nos señala que el aprendizaje 

es vicario y se da a través del aprendizaje por observación, el ser humano se ve influenciado 

por lo que observa en los medios de comunicación, casa, el colegio, etc. El contenido 

agresivo desensibiliza al ser humano ante la violencia. El aprendizaje se da por experienc ia 

directa: la conducta se verá modelada según la influencia del medio en el que se desenvuelve, 

es decir por las recompensas que obtiene tras una conducta agresiva. 

El ser humano interactúa con su entorno social, lo interpreta y se adapta a él. En esa 

interacción el ser humano busca que pueda imitar, seguir o copiar; ello está condicionado a 

factores externos como los refuerzos ya sean positivos o negativos. 

Las definiciones sobre agresividad son diversas cada autor entiende y explica este fenómeno 

según su experiencia y entendimiento. Sin embargo, la teoría en la que se basa este trabajo 

de investigación es la de Buss, quien basándose en la corriente cognitiva conductual define 

a la agresividad como la descarga de estímulos nocivos que producen daño a otro organismo 

(1961). 

Este autor clasifica la agresión en cuatro dimensiones: a) Agresión física, es aquella conducta 

agresiva perpetrada por cualquier parte del cuerpo o por medio del empleo de armas u objetos 

que provoca daños y dolor físico a la víctima. b) Agresión verbal, es el despliegue verbal de 

contenido dañino dirigido a una persona. c) Hostilidad, hostilidad implica una actitud de 

resentimiento, es considerada como una actitud que mezcla ira y disgusto. d) Ira, es un 

sentimiento originado por la percepción negativa de la realidad que crea la idea errónea de 

haber sido dañada, burlada, etc. 
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Respecto a la segunda variable estudiada se realizó la revisión teoría, sobre los conceptos y 

autores que explican la importancia de estudiar la relación entre parento- filial; como se 

mencionó anteriormente son los obreros de la construcción de cimientos para un adecuado 

desarrollo de los adolescentes. 

Existe la predisposición en las personas de formar relaciones esenciales y estables con 

determinadas personas, estas relaciones comienzan a establecerse desde los  primeros meses 

de vida y se evidencia en las diversas formas en el que el niño consigue y mantiene contacto 

o proximidad con una figura significativa como son los padres (Lafuente y Cantero, 2010). 

La teoría del apego que surge a comienzos de la década 40 en el siglo XX, con el interés de 

Bowlby por investigar las consecuencias que produce la separación de la madre durante los 

primeros años de la infancia y el desarrollo de la personalidad. En sus investigaciones explica 

la relación madre-hijo como una conexión predeterminada basada en patrones de conductas 

dirigidos a desarrollar una reacción íntima con la figura materna. A esa relación emociona l 

que surge en base a los cuidados, afecto y protección brindados de un individuo a otro se le 

denomina vínculos. Es así como surge la conducta vincular, al cual Bowlby señala como 

aquella conducta dirigida a lograr o conservar la proximidad con otro individuo. Las 

estrategias que utilizan los padres dirigida a desarrollar estas conductas se llaman también 

conducta de atención, y están relacionadas a la satisfacción de las necesidades del hijo. 

Resalta la importancia del sentimiento de seguridad y protección que transmiten las figuras 

de apego hacia los hijos. 

Dentro de esta relación existe un modelo operativo interno en el que se integra procesos 

cognitivos, emocionales y experiencias vividas que hace referencia a la representación 

mental de sí mismo y de la relación con los demás el cual hace posible predecir,  interpretar, 

responder y corresponder a las conductas de las figuras de apego. Bowlby (1993) mantiene 

un enfoque clínico es decir implicado en la psicopatología ya que refiere que existe 

interacción entre el vínculo y la instauración de la personalidad. Es importante que se 

construya o forje un vínculo con una base sólida, de no ser así se puede desencadenar una 

variedad de trastornos de personalidad. Mucha de la psicopatología que se observa 

actualmente, tanto en los niños, adolescentes y en los adultos  está estrechamente relacionada 

con el abandono, indiferencia y negligencia hacia los niños que 
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suelen ser la raíz de la delincuencia juvenil, depresión, derogación, trastornos, 

psicosomáticos, entre otros. 

Lafuente y Cantero (2010) refieren que los problemas originados por una inadecuada 

vinculación afectiva, son transmitidos entre los miembros como una cadena generaciona l 

que un individuo debe romper y considerar que las representaciones mentales de los padres 

respecto al apego influyen en el tipo de vínculo que construyan y establezcan con sus hijos. 

La teoría del apego explica como el comportamiento de los padres frente a sus hijos son 

determinantes para generar un apropiado apego. De esta teoría parte la teoría de la cual se 

sustenta esta investigación. Parker, Tupling y Brown (1979) clasifican los vínculos 

parentales en los siguientes: a) Vinculo optimo, se caracteriza por fomentar la independenc ia 

y autonomía de los hijos. además de ser afectuosos y empáticos. b) Vinculo ausento o débil, 

se caracteriza por mantener una relación basada en la frialdad emotiva, la indiferencia y la 

negligencia. Fomenta la independencia y autonomía de los hijos. c) Constricción afectiva, se 

caracterizan por mantener una relación basada en el afecto, empatía y cercanía. Los padres; 

sin embargo, se muestran controladores, no permiten que sus hijos tomen sus propias 

decisiones y aprendan de sus errores. Lo que provoca que sus hijos se comporten de manera 

infantil además de crecer inseguros y desconfiados. d) Control sin afecto: se caracteriza por 

mantener una relación basada en la frialdad emotiva, la indiferencia y la 

negligencia.Lafuente y Cantero mencionan que mantener la proximidad con el cuidador 

principal, promover sentimientos de seguridad enseña a regular las emociones. Proporcionan 

estrategias para disminuir el estrés. Incentiva a la sociedad. 

La presente investigación tiene como fin identificar la relación entre los vínculos parentales 

y la agresividad de los estudiantes del nivel de secundaria en dos instituciones educativas 

públicas ubicadas en el distrito de Puente Piedra, debido a al aumento de violencia en el 

contexto escolar que tienen consecuencias fatales, tales como lesiones graves o el suicid io 

de los alumnos victimas al no poder soportar el abuso sistemático por parte de sus 

compañeros. Esta investigación intenta contribuir en la importancia de la prevención, de la 

manifestación de conductas agresivas que obstaculizan un adecuado trato entre iguales 

dentro de las aulas y la interacción día a día entre los adolescentes. Se busca crear una 

alternativa de educación en base a los principios de relación familiar; debido a que, si no 

existe una adecuada funcionalidad familiar, se repercutirá en las manifestaciones de 

conductas inapropiadas del adolescente dentro de las instituciones educativas. 
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Asimismo, el estudio brinda un gran aporte a la ciencia de la investigación psicológica, ya 

que los resultados podrán utilizarse como antecedentes para la creación de nuevos 

instrumentos de evaluación del desarrollo del adolescente y explicación de sus 

comportamientos. De acuerdo con los hallazgos las teorías tanto de vínculos parentales como 

de agresividad podrán ser complementadas de forma óptima y se obtendrán relaciones 

significativas entre conceptos. 

Por último, a través de los resultados se pretende la elaboración de programas orientados a 

la mejora de las conductas agresivas entre compañeros de aula, consecuente a ello se desea 

brindar estrategias a los maestros y padres de familia para el abordaje de estas en los diversos 

ámbitos sociales, así como el tomar en cuenta que el lado afectivo/emocional influye mucho 

el desarrollo del comportamiento tanto del adolescente como a futuro. 

Según las investigaciones y datos empíricos relacionados al tema se propone resolver la 

siguiente pregunta: ¿Existe relación entre los vínculos parentales y la agresividad en 

estudiantes del nivel de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de 

Puente Piedra, Lima, 2019? 

Se plantea como objetivo general analizar la relación entre los vínculos parentales y la 

agresividad en estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Puente 

Piedra. Lima, 2019. Mientras que los objetivos específicos son los siguientes: a) Describir 

los niveles de la agresividad en estudiantes del nivel secundaria de las instituciones 

educativas pública del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. b) Caracterizar los vínculos 

parentales en estudiantes del nivel de secundaria de las instituciones educativas públicas del 

distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. c) Analizar la relación entre los vínculos parentales y 

las dimensiones de la agresividad en estudiantes del nivel de secundaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. 

 
En consecuencia, la hipótesis general en la que se sustenta la investigación plantea que existe 

relación entre los vínculos parentales y la agresividad en estudiantes del nivel de secundaria 

de las instituciones educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. Mientras 

que la hipótesis específica sostiene que existe relación entre los vínculos parentales y las 

dimensiones de la agresividad en estudiantes del nivel de secundaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019. 
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II.  MÉTODO 

 

2.1  Tipo y diseño de investigación 

Diseño de investigación 

Diseño no experimental con corte transversal debido a la recaudación de datos se da en un 

espacio de tiempo único. Su finalidad es detallar las variables planteadas, examinar la 

ocurrencia y realizar la correlación entre variables dentro de un momento  dado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 
Enfoque de la investigación 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, debido a que está basada en la medición 

numérica que se da a través del programa del SPSS, este programa permitirá realizar un 

análisis de los datos recolectados pudiendo corroborar hipótesis (Sánchez, Reyes y Mejía, 

2018). 

 
Tipo 

Se realizó un tipo de investigación correlacional debido a que se analizó la relación entre las 

variables; mas no se intenta explicar la causa de una sobre la otra. La correlación estudia 

asociaciones, pero no relaciones causales. (Salkind, 1998). 

 
Nivel de investigación 

Descriptivo, por lo cual se detallará la realidad problemática planteada en la investigación al 

igual que la información recolectada y los resultados obtenidos con el fin de describir a las 

variables (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 

2.2  Operacionalización de variables 

Vínculos parentales 

Se medirá a través de los puntajes del Parental Bonding instrument, que mide la variable a 

través de dos dimensiones afecto y sobreprotección. El cuestionario consta de 25 ítems de 

las cuales los ítems 1,2,4,5,6,11,12,13,14,16,17,18 y 24 corresponden a la dimensión de 

afecto y 3,7,8,9,10,5,19,20,21,22,23 y 25 a la dimensión de sobreprotección. 
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Agresividad 

Se medirá a través de los puntajes del cuestionario de agresión (AQ) que mide la variable a 

través de cuatro dimensiones: agresión verbal, agresión física, ira y hostilidad. El 

cuestionario está compuesto por 29 preguntas de las cuales los ítems 1,5,9,13,17,21,24,27  y 

29 corresponden a la dimensión de agresión física, 2, 6,10,14 y 18 a la dimensión de agresión 

verbal, 3,7,11,15,19,22 y 25 a la dimensión de ira y 4,8,12,16,20,23, 26 y 28 a la dimens ión 

de hostilidad. 

 

2.3  Población, muestra y muestreo 

Población 

Se estima una población de 16, 204 estudiantes del nivel de secundaria en instituciones 

educativas públicas. (MINEDU ESCALE, 2018). 

 
Muestra 

De la población y aplicando la fórmula para muestra finita se obtuvo la cantidad de personas 

con las que se trabajó, llamada también muestra, que corresponde a 380 estudiantes de dos 

instituciones educativas nacionales. 

Fórmula 

 

 

 

Detalle: 

 

 
N= Z2 pq. n 

 
 

E2 (N- 1)+ Z2. pq 

n = tamaño de la población 

z = nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

E =error de estimación máximo aceptado 

 
Muestreo 

 

Método probabilístico, debido a que se realizaron cálculos de probabilidades para la elección 

de la muestra. La técnica usada fue la del muestreo aleatorio simple. Todos los sujetos que 

forman el universo tienen la oportunidad de ser escogidos para formar la 
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muestra. Al usar esta técnica se realizó un sorteo entre los sujetos de estudio. Todos los 

individuos seleccionados a través de este método formarían la muestra. 

 
Tabla 1 

Distribución de la población 
 

Instituciones educativas Grado N° 
 1RO 38 
 2DO 38 

Institución educativa 1 3RO 38 
 4TO 38 
 5TO 38 
 1RO 38 
 2DO 38 

Institución educativa 2 3RO 38 
 4TO 38 
 5TO 38 
   Total: 380   

 

2.4  Técnicas e instrumentos de datos 

La encuesta 

Es una técnica de recaudación de información sobre una situación, comunidad o hechos de 

manera objetiva y cuantitativa. La información es proporcionada bajo la modalidad escrita 

mediante un cuestionario estructurado auto-aplicado (Alvira, 2011) 

Instrumentos 

 

Para medir los niveles de agresividad se usó el Cuestionario de Agresión (AQ), creado por 

Buss en 1991, y adaptado a la población peruana por María Matalinares, Juan Yaringaño, 

Joel Uceda, Erika Fernandez, Yasmin Huari, Alonso Capos, Nayda Villavicenc io en el 2012. 

La aplicación del instrumento fue de forma grupal. Mide: la percepción de la conducta y la 

actitud de los padres en relación con el sujeto en su infancia y adolescencia hasta los 16 años. 

El cuestionario es un auto-reporte. El evaluado debe elegir la alternativa que mejor describa 

la relación con cada uno de sus padres, por separado, se contesta un protocolo para el padre 

y otro para la madre. 

Validez 

 

En su investigación Buss y Perry determinaron una validez de constructo obteniendo un 0,77. 

En la versión adaptada de Matalinares, encontró 60, 819% de la varianza total 
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acumulada mediante el análisis factorial exploratorio. En esta investigación se verificó la 

validez de contenido a través del juicio de expertos (V de Aiken = .96) (Ver anexo 3). 

Confiabilidad 

 
Buss y Perry, en su investigación determinaron una confiabilidad de contenido obteniendo 

0,86. En la versión adaptada Matalinares obtuvo como resultado 0,836 en el Alfa de 

Cronbach y para la presente investigación en la prueba de piloto, fue aplicada a 100 

adolescentes se obtuvo que el Alfa de Cronbach es 0.879 > 0.8 y se encuentra en la escala 

alta de fiabilidad. En este estudio se verificó la confiabilidad de la prueba mediante su 

aplicación en una muestra de 100 estudiantes (α = .87) (Ver anexo 3) 

Parental Bonding Instrumental (PBI) 

 

Para medir los vínculos parentales se usó el Parental Bonding Instrument creado por Parker, 

Tupling Brown en 1979. La aplicación se realizó en forma grupal a los adolescentes. Se tomó 

dos cuestionarios que median la relación hacia el padre (primer cuestionario) y hacia la 

madre (segundo cuestionario). 

Validez 

 
En su investigación Gordon, Tupling y Parker determinaron una validez de constructo del 

28 % mientras el factor de sobreprotección 17 %. En la versión adaptada mediante el anális is 

factorial exploratorio, se encontró 60, 819 %. En esta investigación se verificó la validez de 

contenido a través del juicio de expertos (V de Aiken = .88) (Ver anexo 6). 

 

Confiabilidad 

 
Gordon, Tupling y Parker, en su investigación determinaron una confiabilidad de contenido 

obteniendo un 0,739 para la dimensión de sobreprotección y 0,761 para la de afecto. En la 

versión adaptada de Espinoza se alcanzó un alfa de Cronbach de 0.798. Para la presente 

investigación en la prueba piloto, aplicada a 100 adolescentes se obtuvo que el Alfa de 

Cronbach es 0.670 para vínculos parentales maternos y 0,714 para vínculos parentales 

paternos (ver anexo 6). 

2.5  Procedimiento 

Para dar comienzo a la recolección de datos se dialogó con los directores de las instituciones 

en cuestión; con la finalidad de explicar los beneficios que significaría 
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realizar la investigación ya que en base a los resultados obtenidos se plantearían nuevas 

estrategias respecto a las dificultades halladas. 

Luego del dialogo con los directores, se procedió a tramitar la carta de presentación que la 

Universidad Cesar Vallejo otorga a los estudiantes avalando la investigación. Una vez 

realizada la documentación se obtuvo la autorización por parte de los directores de las 

instituciones educativas públicas. 

Después de obtener la autorización se pasó a conversar con los tutores y programar los días 

que se aplicará los cuestionarios de tal manera no se interfiera las actividades de los 

estudiantes. Además, se les pidió que enviaran la carta de consentimiento informado a los 

padres, el cual debían de firmar si estaban de acuerdo que sus hijos participaran de la 

investigación. Una vez recogida los consentimientos informados se pasó aplicar 

instrumentos de medición 

2.6  Métodos de Análisis de datos 

Al término de la aplicación de los instrumentos se pasó a filtrar los protocolos que no fueron 

llenados o que no fueron llenados de manera secuencial. Posteriormente se pasa a la 

corrección y al llenado de la base de datos al Excel. Para luego usar el programa SPSS 

versión 25 y analizar los datos recolectados. 

Para describir los niveles de agresividad se utilizaron tablas de distribución con frecuencias 

y porcentajes (Lenky, 2011). Luego, para analizar la distribución de los datos de las variables 

de estudio se usó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Dado que los datos no 

se ajustaron a la curva normal se utilizó el coeficiente de rangos de Spearman para establecer 

la relación entre los datos de las variables vínculos parentales  y agresividad. 

2.7  Aspectos éticos 

El siguiente estudio ha ajustado sus parámetros a los siguientes principios bioéticos según 

la UNESCO, 2018: 

Principio de la autonomía: se respetó los valores y derechos de los participantes, además se 

brindó información del estudio de manera que no se sientan obligados a participar de por lo 

cual se les hizo firmar un documento de autorización que debían de firmar si estaban de 

acuerdo con los requerimientos de la investigación en caso contrario no se les obligaba a 

participar. 
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Principio de beneficencia: se buscó hacer el bien, cuidar a los intereses de los participantes 

y de la comunidad. 

Principio de no maleficencia: se evita hacer el mal, se respeta la integridad del ser humano. 

No obstante, la posición moral del investigador se inspira también en conceptos filosóficos 

o religiosos que los participantes no comparten: si un investigador estima contra su 

conciencia el pedido de un participante, este principio lo autoriza a rechazar el pedido, pero 

tiene la obligación moral de referir a otro colega no objetor. 

Principio de justicia: dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede. 
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III.  RESULTADOS 

 

 
Tabla 1 

Prueba de normalidad de K-S de la variable de agresividad y los vínculos parentales 
 

Variables / 
Dimensiones 

K-S N P 

Agresividad 0.082 380 0.000 

A. Física 0.164 380 0.000 

A. Verbal 0.101 380 0.000 
Ira 0.103 380 0.000 

Hostilidad 0.120 380 0.000 

Afecto [M] 0.136 380 0.000 
Control [M] 0.093 380 0.000 
Afecto [P] 0.092 380 0.000 

Control [P] 0.074 380 0.000 

 

En la tabla 1 se observa que los comportamientos de las variables de estudio presentaron una 

distribución no paramétrica siendo (p <.05), dado que el valor es menor a 0.05 se interpreta 

que los datos no se ajustan a una distribución normal. Por ello se utilizó el estadístico Rho 

de Spearman para comprobar la correlación. 

 
Tabla 2 

Correlación entre vínculos parentales y agresividad 

Correlaciones 
 Vínculo paterno Vínculo materno 
 Afecto [P] Control [P] Afecto [M] Control [M] 

Rho -,243**
 0.080 -,286**

 ,127*
 

Agresividad p 0.000 0.119 0.000 0.013 
 n 380 380 380 380 

 

En la tabla 2 se evidencia que los vínculos parentales paternos compuestos por: afecto 

paterno presenta una relación significativa (p < .05) y se correlacionan inversamente (- 

.243) con la agresividad; control paterno no presenta una relación significativa (p > .05) ni 

presenta una correlación con la agresividad. Mientras que los vínculos parentales maternos 

compuesto por: afecto materno presenta una relación significativa (p<.05) y se correlacionan 

inversamente (-.286) con la agresividad; control materno presenta una relación significat iva 

(p < .05) y se correlaciona directamente con la agresividad. 
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Tabla 3 

Correlación entre los componentes de agresividad y los factores de vínculos parentales 
 

Correlaciones  A. Física A. Verbal Ira Hostilidad 

Rho -,225**
 -,213**

 -,151**
 -,151**

 

Afecto [M] P 0.000 0.000 0.003 0.003 

 N 380 380 380 380 

Rho 0.039 0.010 ,156**
 ,141**

 

Control [M] P 0.451 0.850 0.002 0.006 

 N 380 380 380 380 

Rho -,125*
 -,239**

 -,166**
 -,152**

 

Afecto [P] P 0.015 0.000 0.001 0.003 

 N 380 380 380 380 

Rho 0.011 0.004 0.058 0.070 

Control [P] P 0.829 0.939 0.262 0.171 

 N 380 380 380 380 

 

En la tabla 3 se evidencia que la dimensión agresión física se relaciona con la dimens ión 

afecto materno de manera significativa (p < .05) e inversa (-.225); con la dimensión control 

materno no se relaciona significativamente (p > .05); con la dimensión afecto paterno se 

relaciona significativamente (p < .05) e inversamente (-.015); con la dimensión control 

paterno no se relaciona (p > .05). La dimensión agresión verbal se relaciona con la dimens ión 

afecto materno de manera significativa (p < .05) e inversa (-.213); con la dimensión control 

materno no se relaciona significativamente (p > .05); con la dimensión afecto paterno se 

relaciona significativamente (p > .05) e inversamente (-.125); con la dimensión control 

paterno no se relaciona significativamente (p > .05). La dimensión ira se relaciona con la 

dimensión afecto materno de manera significativa (p < .05) e inversamente (-.151); con la 

dimensión control materno se relaciona significativamente (p < .05) de forma directa (.156); 

con la dimensión afecto paterno se relaciona de manera significativa (p < .05) e inversamente 

(.-166); con la dimensión control paterno no se relaciona significativamente (p > .05). La 

dimensión hostilidad se relaciona con la dimensión afecto materno de manera significat iva 

(p < .05) e inversa (-.151); con la dimensión control materno se relaciona de manera 

significativa (p < .05) de forma directa (.141); con la dimensión afecto paterno se relaciona 

de manera significativa (p < .05) e inversa (-.152); con la dimensión control paterno no se 

relaciona significativamente (p > .05). 
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Tabla 4 

Descripción de la variable agresividad 

 
 F % 

Muy bajo 56 14.7 
Bajo 164 43.2 

Medio 95 25.0 

Alto 55 14.5 
Muy alto 10 2.6 

Total 380 100.0 

 

En la tabla 4 se evidencia que 56 personas presentan un nivel muy bajo, 164 un nivel bajo, 

95 un nivel medio 55 un nivel alto y 10 presentan un nivel muy alto de agresividad. 

Tabla 5 

Descripción de la variable vínculos parentalesmaternos 
 

 

 F % 

Constricción cariñosa 72 18.9 

Control sin afecto 272 71.6 

Vinculo óptimo 7 1.8 

Vinculo débil 29 7.6 

Total 380 100.0 
 

En la tabla 5 se evidencia 72 personas presentan un vínculo de constricción cariñosa, 272 

personas un vínculo control sin afecto, 7 personas un vínculo optimo, 29 personas un vínculo 

débil en función a la relación con la figura materna. 
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Tabla 6 

Descripción de la variable vínculos parentales paternos 
 

 F % 

Constricción cariñosa 139 36.6 

Control sin afecto 200 52.6 

Vinculo óptimo 14 3.7 

Vinculo débil 27 7.1 
Total 380 100.0 

 
 

En la tabla 6 se evidencia 139 personas presentan un vínculo de constricción cariñosa, 200 

personas un vínculo control sin afecto, 14 personas un vínculo optimo, 27 personas un 

vínculo débil en función a la relación con la figura paterna. 
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DISCUSIÓN 

 
En la presente investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre los 

vínculos parentales y la agresividad en estudiantes de secundaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Los resultados anteriormente mencionados 

permitieron corroborar que existe una relación de forma inversa ente los vínculos parentales 

y la agresividad evaluada en la muestra, la cual se describió en la hipótesis de la investigac ión 

en donde se cumple una adecuada relación con los padres menor predisposición a 

comportarse agresivamente ante diversas situaciones. Sin  embargo, la correlación entre las 

variables evidencian tamaños del efecto pequeño (< .30, Cohen, 1988) sugiere que instaurar 

un adecuado vinculo parental no determina la inexistencia de conductas agresivas, de igual 

forma no garantiza predecir a las mismas. 

Lo mencionado se relaciona con lo referido por Buss (1961), que la agresividad puede ser 

considerada como estrategia de los sujetos para una mejor adaptación a su medio ambiente 

y lograr defenderse de ciertas situaciones que puede considerar una amenaza. De igual 

forma, la etapa de la adolescencia es considerada como una época de crisis, que muchas 

veces puede ser turbulenta debido a que no solo existen cambios físicos y biológicos, sino 

que también se desarrolla a nivel intelectual, los cambios en los sentimientos, la búsqueda 

de independencia y el encuentro de nuevas relaciones, lo cual implica un abandono de la 

etapa infantil y el logro de una adaptación adecuada a una realidad diferente. Balbi (2013) 

menciona que es “típico” que existan conductas agresivas durante la adolescencia y que se 

manifiesten, en su mayoría, en el constante rechazo al mundo adulto para lograr su identidad 

y autonomía poniéndose a prueba. 

Los hallazgos presentados en la tabla 2 de la presente investigación muestra que el afecto 

paterno mantiene una relación significativa (p < .05) de manera inversa (-.243) con la 

agresión; el control paterno no presenta relación significativa (p > .05). Los padres son 

percibidos como cariños y preocupados reducen las manifestaciones de agresión por parte 

de sus hijos, mientras que el control que el padre ejerce al hijo no presenta influencia con  la 

agresión en los adolescentes. Sin embargo el afecto materno presenta una relación 

significativa (p<.05) y se correlacionan inversamente (-.286) con la agresión y el control 

materno presenta una relación significativa (p < .05) y se correlaciona directamente con la 

agresividad. El afecto materno se relaciona significativamente (p<.05) y de manera inversa 

(-.286) con la agresión mientras que el control ejercido por ella influye directamente (.127) 
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con la agresión de los adolescentes. Si la madre es percibida como cariñosa y afectuosa 

menor serán las manifestaciones de agresión por parte de los adolescentes; sin embargo si es 

percibida como controladora e intrusiva, mayor control, mayor será la manifestación de 

conductas agresivas por parte de los adolescentes. 

Lo resultados de la presente investigación fueron semejantes a los descubiertos por 

Ojodokun et al. Al explicar que el vínculo parental influye significativamente en la tendencia 

a cometer un comportamiento agresivo (F = 71.361, df = 3, 249, p < .01). Este hallazgo 

sugiere que los estudiantes que percibieron a sus padres como preocupados reportaron menos 

tendencias a perpetrar actos agresivos. Se evidencia una influencia estadísticamente 

significativa de la unión de los padres en la tendencia a cometer actos agresivos en los demás. 

Los hallazgos sugieren que los estudiantes que perciben una relación en base al cuidado 

respecto a sus padres y madres reportaron niveles más bajos agresividad. Cuanto mayor sea 

la cantidad de atención mostrada por los padres y madres, menor es la tendencia a perpetrar 

un comportamiento agresivo. 

En la investigación se establecieron objetivos descriptivos que tienen como finalidad detallar 

a la variable agresión, se midieron los niveles de agresividad y tal como se puede observar 

en la tabla 4 lo siguiente: 56 personas (14.7%) presentan un nivel muy bajo, 164 (43.2%) un 

nivel bajo, 95 (25%) un nivel medio 55 (14.5%) un nivel alto y 10 (2.6%) presentan un nivel 

muy alto. Estos resultados concuerdan con los conseguidos por Tarapués (2016). 

Para caracterizar los vínculos parentales como se planteó entre los objetivos se puede  

observar en la tabla 5 lo siguiente: 5, 18.9 % (72 personas) presentan un vínculo de 

constricción cariñosa, 71.6% (272 personas) control sin afecto, 1.8% (7 personas) vínculo 

optimo, 7.6% (29 personas) vinculo débil. 

 
En cuanto a la relación entre los vínculos parentales y las dimensiones de agresión se obtiene 

que se cumple con la relación inversa esperada, excepto con la dimensión de hostilidad. Eso 

podría relacionarse a lo expuesto por Plutchik (1980, citado en Matalinares, 2012) el cual 

refiere que la hostilidad implica una actitud de resentimiento, es considerada como una 

actitud que mezcla ira y disgusto. De igual forma el autor menciona que puede considerarse 

como una actitud de la naturaleza humana, ya  que a diario hacemos atribuciones hostiles 

incluso sin conocer a las personas, añadiéndole creencia negativas y 
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percibiéndolos como personas amenazantes. En la tabla 3 la hostilidad y afecto materno se 

relaciona de manera significativa (p<.05) e inversa (-.151); con control materno se relaciona 

significativamente (p<.05) y de manera directa (.141); con afecto paterno se relaciona 

significativamente (p<.05) de manera inversa (-.152); finalmente no presenta una relación 

significativa con el control paterno. 

Estos resultados contrastados con las explicaciones que brindan Parker, Tupling y Brown 

(1979), demuestran que las personas que han tenido una relación llena de afecto y empatía 

reflejan eso en su conducta, por lo tanto, son menos agresivos o menos propensos a 

reaccionar de forma violenta, sin embargo, este tipo de interacción puede llegar a fomentar 

la dependencia emocional. Las personas que han tenido una interacción con sus padres 

basada en alto control y poco afecto manifiestan agresión, esto quiere decir que el hecho  de 

haber estado en un entorno indiferente y negligente puede influir en la postura de conductas 

agresivas en un futuro, Asimismo, la investigación deja en evidencia las personas que 

muestran agresión tienen afecto y poco control , por lo tanto, se puede inferir que la crianza 

representa un rol significativo en el desarrollo emocional a lo largo de la vida debido a que 

influye en el hecho de cómo se reacciona frente a una situación hostil. 

En base a los resultados obtenidos para cada objetivo específico se determina una relación 

significativa entre vínculos parentales y agresividad, en unos casos esta relación es 

significativa inversa porque mientras más agresividad demuestra el individuo menos 

interacción positiva ha tenido con sus padres, quienes con sus conductas y modelos son los 

que dictan la pauta en el modo de crianza de los hijos. De acuerdo a la teoría de aprendizaje 

social por Bandura (1973), las personas aprenden observando los modelos conductuales de 

su entorno más cercano, es por ello, que si normaliza conductas agresivas o no se les corrigen 

puede utilizarlas a lo largo de su vida como un modelo a seguir. 
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IV.  CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: el afecto paterno se relaciona de manera inversa con la agresividad. La 

percepción que tiene un hijo/a sobre el cariño recibido por su padre influye en las conductas 

agresivas. El percibir a la figura paterna como fría, ausente y distante emocionalmente 

aumenta las manifestaciones de conductas agresivas como: intenciones de golpear, 

amenazas, insultos, derogación de la persona y deseos de venganza. 

SEGUNDA: el control que perciben los adolescentes por parte de sus padres no influye en 

las manifestaciones de conductas agresivas. 

TERCERA: el afecto materno se relaciona de manera inversa con la agresividad. La 

percepción que tiene un hijo/a sobre el cariño recibido por su madre influye en las conductas 

agresivas. El percibir a la figura materna como fría, ausente y distante emocionalmente 

aumenta las manifestaciones de conductas agresivas en los adolescentes. Estas conductas 

agresivas pueden ser: agresión físico (cachetadas, puñetes, golpes; etc.), agresión verbal 

(insultos, amenazas, ofensas, derogación; etc.), ira (dificultad de control de impulso) y 

hostilidad (venganza, resentimiento; etc.). A mayor control materno mayor manifestaciones 

de la ira y la hostilidad por parte de los adolescentes. 

CUARTA: el control ejercido por la figura materna es percibido por los hijos como hostil, 

demandante y es rechazada. Razón por la cual las conductas agresivas son manifestadas 

como oposición al control materno. Esta principalmente asociada a la ira y a las conductas 

hostiles. 

QUINTA: se halló que 56 personas presentan un nivel muy bajo de agresividad y10 persona 

un nivel alto de agresividad. 

SEXTA: se halló que 272 adolescentes perciben un vínculo de control sin afecto y 7 personas 

un vínculo óptimo. 
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V.  RECOMENDACIONES 

 
1. Realizar investigaciones complementarias a los participantes, entrevistarlos para recabar 

antecedentes familiares que permitan relacionar y explicar los resultados de manera más 

confiable. 

2. Promover programas de formación para padres, para explicar las diferencias entre los 

diferentes vínculos y así tengan mayor conocimiento sobre la influencia de la crianza en los 

hijos y de esta manera puedan corregir conductas y actitudes. 

3. Proponer programas en las escuelas públicas enfocadas en los estudiantes para disminuir 

los problemas de agresividad, a través de talleres lúdicos donde se enseñe a afrontar 

situaciones hostiles con un enfoque positivo y empático. 

4. Capacitar a los maestros para que puedan obtener herramientas que ayuden a controlar la 

agresividad en los estudiantes, asimismo, al tener bastante interacción con los padres de los 

mismos, se sugiere que también que trabajen en equipo en el proceso de crianza a través del 

fortalecimiento de conductas positivas. 

5. Promover actividades recreativas que fortalezcan el vínculo entre los padres e hijos. 

Hacer participar a los padres de las actividades académicas de los jóvenes adolescentes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Vínculos parentales y agresividad en estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019 
AUTOR: Chero Sevillano Carol Jackeline 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Población - Muestra 

 Objetivo general: 
TIPO: POBLACIÓN: 

16 204 estudiantes del nivel de 

secundaria 

 

TIPO DE MUESTRA: 

 

Conformada por 380 estudiantes de 

1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to de secundaria de 

dos instituciones educativas públicas. 

 

Problema 

principal: 

 

 
¿Cuál es la 

relación entre la 

los vínculos 

parentales en 

estudiantes  de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas 

públicas  del 

distrito de Puente 

Piedra. ¿Lima, 

2019? 

Determinar la relación 

que existe entre la 

agresividad  y   el 

vínculo parental en 

estudiantes    de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas públicas 

del distrito de Puente 

Piedra. Lima, 2019 

Objetivos 

específicos: 

Describir los niveles 

de agresividad  en 

estudiantes   de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas públicas 

del distrito de Puente 

Piedra. Lima, 2019. 

 Correlacional: debido a 

que se estudiará la relación  

ente las variables, pero en 

ningún momento se 

explicará la causa o efecto 

de una variable hacia la otra. 

(Salkind, 1998) 

DISEÑO: 

Diseño no experimental: 

debido a que se medirán  

variables a través de 

instrumentos; evitando la 

manipulación de variable 

dependiente en función a la 

variable independiente 

Diseño transversal 

descriptivo, debido a que 

describe a la variable en un 

espacio tiempo específico. 

Instrumentos 

Variable: Agresividad 

 
Describir los niveles 

de vínculos parentales 

en estudiantes  de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas públicas 

del distrito de Puente 

Piedra. Lima, 2019. 

MÉTODO: deductivo con 

enfoque cuantitativo. 

Instrumento: Cuestionario de 

Agresividad de Buss y Perry. Adaptado 

por Matalinares et al. (2012) 

 

 
Variable: Vínculos Parentales 

Instrumento: Parental Bonding  

Instrument 

 Determinar la relación  

entre los componentes 

de la agresividad y los 

factores del vínculo 

parental en 

estudiantes   de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas públicas 

del distrito de Puente 

Piedra. Lima, 2019. 
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Anexo 2. Cuestionario de Agresión (AQ). 

Adaptado por María Matalinares, Juan Yaringaño,Joel Uceda, Erika Fernández, 

Yasmin Huari, Alonso Campos,Nayda Villavicencio 

 
Nombres   y  Apellidos:   Edad:  

Sexo: MASCULINO/ FEMENINO Fecha:  COLEGIO: PRIVADO / PÚBLICO 

Contesta las preguntas teniendo en cuenta: 

1 = Completamente Falso para mi (CF) 

2 = Bastante Falso para mi (BF) 

3 = Ni verdadero, Ni Falso para mi (VF) 

4 = Bastante Verdadero para mi (BV) 

5 = Completamente Verdadero para mi (CV) 

 
 

 PREGUNTAS CF BF VF BV CV 

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 

persona 

     

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con  

ellos 

     

3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      

4 A veces soy bastante envidioso      

5 Si alguien me molesta mucho, puedo llegar a golpearlo      

6 La mayor parte del tiempo no estoy de acuerdo con la gente      

7 Cuando estoy molesto, muestro el enojo que tengo      

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      

9 Si alguien me golpea, le golpeo también.      

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos       

11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de 

explotar 

     

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      

13 Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal      

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir 

con ellos 

     

15 Soy una persona a la que no le gusta pelear ni discutir con los demás       

16 Algunas veces me siento tan molesto por algunas cosas       

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago       

18 Mis amigos dicen que discuto y grito mucho      

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona que actúa sin 

reflexionar y sin pensar en las consecuencias de mis actos  
     

20 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas       

21 Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos       

22 Algunas veces pierdo el control sin razón      

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables       

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      

25 Tengo dificultades para controlar mi cólera o fastidio      

26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas       

27 He amenazado a mis compañeros o amigos       

28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 

querrán 

     

29 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas       
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Anexo 3. Validez y confiabilidad del Cuestionario AQ 

Validez 

 

Ítem  Pertinencia   Relevancia    Claridad  

Juez 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 V 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

17 0 1 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 0.80 
18 0 1 1 1 1 0.8 1 0 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 0.80 

19 0 1 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 0.80 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
23 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
24 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
26 1 1 1 1 0 0.8 1 1 0 1 1 0.8 1 1 0 1 0 0.80 
27 1 1 0 1 1 0.8 1 1 0 1 1 0.8 1 1 0 1 0 0.80 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,879 29 
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Anexo 4. Cuestionario de Vínculos Parentales. 

Parker, Tuplin y Brown (Cuestionario - Madre) 
Nombres y Apellidos:       
Edad:  Sexo:  grado/sec:  Fecha:    

 

 

 

PREGUNTAS Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Siempre 

1. Me habla en voz cálida y amigable.     

2. Me ayuda tanto como yo lo necesito.     

3. Me deja hacer cosas que me gustan hacer.     

4. Parece emocionalmente fría y distante conmigo.     

5. Parece entender mis problemas y 
preocupaciones. 

    

6. Es cariñosa conmigo     

7. Le gusta que yo tome mis propias decisiones.     

8. No quería que yo creciera     

9. Trata de controlar todo lo que yo hago.     

10. Invade mi intimidad y/o privacidad.     

11. Disfruta hablar conmigo.     

12. Frecuentemente me sonríe.     

13. Me consiente     

14. Parece que no entiende lo que yo quiero o necesito.      

15. Me deja tomar mis propias decisiones.     

16. Me hace sentir que no me quiere.     

17. Puede hacerme sentir mejor cuando yo estoy 
disgustado/a. 

    

18. Habla mucho conmigo     

19. Trata de hacerme sentir dependiente de ella.     

20. Siento que no puedo cuidar de mí mismo/a, si no 
está cerca. 

    

21. Me da tanta libertad como yo quiero.     

22. Me deja salir cada vez que yo quiero.     

23. Es sobreprotectora conmigo.     

24. Me alaba.     

25. Me deja vestir como yo quiero.     
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Anexo 5. Cuestionario de Vínculos Parentales. 

Parker, Tuplin y Brown (Cuestionario - Padre) 

Nombres y Apellidos:       

Edad:  Sexo:  _ grado/sec:  Fecha:    

 

PREGUNTAS Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Siempre 

1. Me habla en voz cálida y amigable.     

2. Me ayuda tanto como yo lo necesito.     

3. Me deja hacer cosas que me gustan hacer.     

4. Parece emocionalmente frío y distante conmigo.     

5. Parece entender mis problemas y preocupaciones.     

6. Es cariñoso conmigo     

7. Le gusta que yo tome mis propias decisiones.     

8. No quería que yo creciera     

9. Trata de controlar todo lo que yo hago.     

10. Invade mi intimidad y/o privacidad.     

11. Disfruta hablar conmigo.     

12. Frecuentemente me sonríe.     

13. Me consiente     

14. Parece que no entiende lo que yo quiero o 
necesito. 

    

15. Me deja tomar mis propias decisiones.     

16. Me hace sentir que no me quiere.     

17. Puede hacerme sentir mejor cuando yo estoy 
disgustado/a. 

    

18. Habla mucho conmigo     

19. Trata de hacerme sentir dependiente de él.     

20. Siento que no puedo cuidar de mí mismo/a, si no está 
cerca. 

    

21. Me da tanta libertad como yo quiero.     

22. Me deja salir cada vez que yo quiero.     

23. Es sobreprotector conmigo.     

24. Me alaba.     

25. Me deja vestir como yo quiero.     
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Anexo 6. Validez y confiabilidad de Vínculos parentales 

Validez 
 

Ítem  Pertinencia   Relevancia    Claridad  

Juez 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 V 

1 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.8 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 

8 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.8 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 0 1 1 0 1 0.6 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 0 1 1 0 1 0.6 

19 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 0 1 1 0 1 0.6 
20 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 0 1 1 0 1 0.6 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 1 1 0.8 1 1 0 1 1 0.8 0 1 0 1 1 0.6 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 1 1 1 0 1 0.8 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

Confiabilidad 
 
 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Vínculos parentales maternos ,670 25 

Vínculos parentales paternos ,714 25 
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Anexo 7. Carta de Presentación (I.E 1) 
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Anexo 8. Carta de Presentación (I.E. 2) 
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Anexo 9. Carta al autor 1 
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Criterio de jueces - Agresividad 

Anexo 10. Carta al autor 2 
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Anexo 11. Autorización del uso del instrumento 1 
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Anexo 12. Autorización del uso del instrumento 2 
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Anexo 13. Consentimiento informado 
 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Alumno: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Chero Sevillano Carol Jackeline 

interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me 

encuentro realizando una investigación sobre Vínculos parentales y agresividad en 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Puente  

Piedra. Lima, 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 

consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Cuestionario de Agresividad y 

Cuestionario de Vínculos parentales (padre y madre). De aceptar participar en la 

investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de 

ellas. 

Gracias por su colaboración. 
 

Atte. Chero Sevillano Carol Jackeline 
 

 

 
 

Yo 

……………………………………………………………………………………………….. 

con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigac ión 

Vínculos parentales y agresividad en estudiantes de secundaria de las instituciones  

educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Lima, 2019 de Chero Sevillano Carol 

Jackeline. 

 

Día: ..…../………/……. 
 

 

 

Firma 
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Anexo 14. Criterio de jueces - Agresividad – Juez 1 
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Anexo 15. Criterio de jueces - Agresividad – Juez 2 
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Anexo 16. Criterio de jueces - Agresividad – Juez 3 
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Anexo 17. Criterio de jueces - agresividad – Juez 4 
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Anexo 18. Criterio de jueces - Agresividad – Juez 5 
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Anexo 19. Criterio de jueces - Vínculos parentales – Juez 1 
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Anexo 20. Criterio de jueces - Vínculos parentales – Juez 2 
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Anexo 21. Criterio de jueces- Vínculos parentales – Juez 3 
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Anexo 22. Criterio de jueces - Vínculos parentales – Juez 4 
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Anexo 23. Criterio de jueces - Vínculos parentales – Juez 5 
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