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Resumen 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la asociación entre los estilos 

parentales disfuncionales y el consumo de alcohol en adolescentes de Lima 

Metropolitana, 2020.  El tipo de investigación fue aplicada, de diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 137 

adolescentes de edades entre 15 y 19 años. Los instrumentos administrados fueron 

la escala de estilos parentales disfuncionales MOPS, adaptada en el Perú por 

Matalinares, Raymundo y Baca (2016) y el cuestionario para identificación de 

trastornos debidos al consumo de alcohol AUDIT. Entre los resultados principales 

se obtuvo que, no existe asociación entre los estilos parentales disfuncionales de 

la madre (X2= 5,482; p=,241, V=,141) y del padre (X2= 5,798; p=,215; V=,145) con 

el consumo de alcohol. Sin embargo, se halló que existe asociación entre los 

niveles de disfuncionalidad familiar de la madre (X2= 13,258; p=,010; V=,220) y del 

padre (X2= 15,291; p=,004; V=,236) con el consumo de alcohol. Además, existen 

diferencias significativas según sexo, siendo las mujeres de esta muestra, quienes 

perciben mayores comportamientos hostiles por parte de la figura paterna. Así 

mismo, se encontraron diferencias significativas según etapa de vida, siendo los 

adolescentes tardíos quienes presentan mayores hábitos de consumo de riesgo. 

 

  

Palabras clave: estilos parentales disfuncionales, alcohol, adolescentes 
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Abstract 

The main objective of this study was to determine the association between 

dysfunctional parenting styles and alcohol consumption in adolescents from 

Metropolitan Lima, 2020. The type of research was applied, with a non-experimental 

and cross-sectional design. The sample was made up of 137 adolescents aged 

between 15 and 19 years old. The instruments administered were the MOPS 

dysfunctional parenting styles scale, adapted in Peru by Matalinares, Raymundo 

and Baca (2016) and the AUDIT questionnaire for identification of disorders due to 

alcohol use. Among the main results, it was obtained that there is no association 

between the dysfunctional parenting styles of the mother (X2= 5,482; p=,241, 

V=,141) and the father (X2=5,798; p=,215; V=,145) with alcohol consumption. 

However, it was found that there is an association between the levels of family 

dysfunction of the mother (X2= 13,258; p=,010; V=,220) and the father (X2=15,291; 

p=,004; V=,236) with the consumption of alcohol. In addition, there are significant 

differences according to sex, being the women of this sample, those who perceive 

more hostile behaviors on the part of the father figure. Likewise, significant 

differences were found according to the stage of life, being late adolescents who 

present higher risk consumption habits. 

 

 

 

 Keywords: dysfunctional parenting styles, alcohol, adolescents
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I. INTRODUCCIÓN  

La familia es el primer círculo social al cual pertenece el ser humano por lo tanto 

esta debe promover adecuados vínculos entre sus miembros para generar 

bienestar y un adecuado desarrollo. Sin embargo, está sujeta a la influencia de 

factores que intervienen en la dinámica familiar convirtiéndola en un ambiente 

caótico, donde la violencia física y psicológica se evidencia en el trato, en las 

actitudes de los padres, el lenguaje no verbal y los golpes emitidos por estos. 

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

calculan que alrededor de 1000 millones de menores de 18 años han sido víctima 

de abusos físicos y maltrato psicológico por parte de sus padres, cuidadores o 

tutores a cargo. Además, la OMS (2020) indica que, uno de cada dos menores de 

17 años, es víctima de algún tipo de violencia física; uno de cada tres niños padece 

de violencia emocional y cerca de 300 millones es sometido a castigos violentos. 

En América Latina y en América del Norte, según la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS, 2020) estimó que, la violencia hacia los menores de 18 años se 

presenta en el 58% y 61% de la población respectivamente. Además, tan solo en 

América Latina, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2017) 

menciona que, cada siete minutos un adolescente muere a causa de un acto 

violento perpetrado ya sea por sus cuidadores o por violencia colectiva. Tan solo 

en el 2015 se reportaron alrededor de 82,000 defunciones de personas entre 15 y 

19 años a causa de ello.  

En los países de América del Sur, tal como señala la OPS (2017) los adolescentes 

fueron expuestos en un 45% a la violencia física, emocional y el trato negligente 

por parte de sus padres y tutores. Lo cual genera impactos negativos en la conducta 

de estos, relacionados al consumo de alcohol, abuso de drogas y comportamientos 

riesgosos.  

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2020) brindó 

medidas de protección a 22861 menores de edad que se encontraban en situación 

de riesgo y desprotección familiar. Además, 16066 fueron víctima de abuso de 

poder, negligencias, abandono, maltrato físico, psicológico y emocional por parte 

de sus progenitores. 
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Durante los tres primeros meses del presente año, los Centros de Emergencia 

Mujer atendieron a nivel nacional, según refiere la Defensoría del pueblo del Perú 

(2020) un total de 12,014 casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 

Siendo 5634 por violencia psicológica, 3682 física y 2638 sexual. El MIMP (2019) 

señala que el 32% de los casos reportados se realizaron en Lima, la cual es 

considerada uno de los principales departamentos con más denuncias.  

La violencia y la integración dentro del núcleo familiar es uno de los factores 

asociados al consumo de alcohol en los adolescentes, al respecto de ello la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2017) señala que 

un nivel bajo de integración familiar se asocia en 33,5% al consumo de alcohol; 

nivel medio, un 22,8% y el nivel alto, 13,8%. Así mismo DEVIDA (2017) indicó que 

seis de cada diez peruanos han consumido alcohol, siendo la prevalencia de 54,7%. 

Además, estimó que aproximadamente 200,000 adolescentes en edad escolar 

presentaron consumo problemático de dicha sustancia. 

A nivel Lima Metropolitana, el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del grupo familiar (2018) indica que entre el año 2009 y 

2017 se atendieron 421,144 denuncias realizadas por mujeres, niños y 

adolescentes que fueron violentados por sus progenitores; siendo 76,011 de 

violencia física y 69,969 por maltrato psicológico.  

Respecto a lo mencionado anteriormente, se evidencia que existen datos acerca 

de la violencia, sin embargo, estos no se enfocan en el aspecto estructural de la 

familia, ni en el conocimiento de cómo estos estilos parentales disfuncionales se 

vinculan con hábitos que son nocivos para la salud en la población limeña en edad 

adolescente. Es por ello que se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la asociación entre los estilos parentales disfuncionales y el consumo de 

alcohol en los adolescentes de Lima Metropolitana, 2020?   

El presente trabajo se justificó dada su relevancia en el aspecto social, puesto que 

brindó un aporte en el campo de la investigación y en especial en el tema de las 

familias, cuya función es promover un sano desarrollo en el adolescente y brindar 

modelos adecuados para evitar una situación de consumo de alcohol; además, para 

que en estudios e intervenciones futuras se implemente un programa de prevención 
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de esta problemática para beneficio de la población adolescente. Así mismo, 

observa un criterio metodológico en razón al método científico, puesto que se dieron 

evidencias de validez y confiabilidad de cada uno de los instrumentos 

administrados, los cuales servirán como referentes para futuras investigaciones 

científicas (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014). En cuanto a nivel teórico, 

se hizo revisión rigurosa de diversas fuentes literarias, entre libros, artículos de alto 

impacto con evidencias científicas, revistas arbitradas, tesis de magister y 

doctorales, tanto nacionales como internacionales. En relación al sustento práctico, 

los hallazgos de esta investigación podrían generar acciones enfocadas en las 

mejorías de las conductas parentales o en la promoción de los estilos parentales 

saludables.   

Como objetivo general se ha considerado determinar la asociación entre los estilos 

parentales disfuncionales del padre y de la madre con el consumo de alcohol en 

adolescentes de Lima Metropolitana, 2020.  

Referente a los objetivos específicos se planteó determinar la asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar materna con el consumo de alcohol; segundo, 

determinar la asociación entre los niveles de la disfuncionalidad familiar paterna 

con el consumo de alcohol; tercero, comparar los estilos parentales disfuncionales 

paterno, materno de manera general y por dimensiones según sexo y etapa de vida; 

cuarto, comparar los niveles del consumo de alcohol de según etapa de vida y sexo; 

quinto, identificar los niveles de los estilos parentales disfuncionales paternos, 

maternos de manera general y por dimensiones; sexto, identificar los niveles del 

consumo de alcohol en los adolescentes de Lima Metropolitana, 2020.  

Como hipótesis general se planteó: existe asociación entre los estilos parentales 

disfuncionales del padre y de la madre con el consumo de alcohol en adolescentes 

de Lima Metropolitana, 2020. 

Respecto a las hipótesis específicas, se planteó que, existe asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar materna con el consumo de alcohol; segundo, 

existe asociación entre los niveles de la disfuncionalidad familiar paterna con el 

consumo de alcohol; tercero, existe diferencias significativas entre los estilos 

parentales paterno, materno de manera general y por dimensiones según etapa de 

vida y sexo; cuarto, existe diferencias significativas entre los niveles del consumo 
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de alcohol según etapa de vida y sexo en los adolescentes de Lima Metropolitana, 

2020.   
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II. MARCO TEÓRICO 

En el marco de las investigaciones realizadas a nivel nacional, se encontró el 

trabajo de Jara (2019) quien realizó un estudio con la finalidad de determinar la 

relación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en los adolescentes. 

Fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño transversal; la muestra estuvo 

conformada por 272 estudiantes de quinto año de secundaria de los colegios de 

Jaén. Los instrumentos administrados fueron el APGAR y el AUDIT. Entre los 

resultados se encontró que el 54% presenta disfunción familiar leve y 56,2% no 

consume bebidas alcohólicas. Así mismo, se concluyó que existe relación 

significativa entre las variables estudiadas (x2=15,170; p=0,019).   

En Cajamarca, Álvarez (2019) realizó una investigación descriptivo correlacional, 

con la finalidad de determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 

el consumo de alcohol. La muestra estuvo conformada por 377 participantes. Los 

instrumentos administrados fueron el AUDIT y el cuestionario de Clima Social 

Familiar de Moos. Se determinó que el 80% no presenta problemas relacionados 

con el consumo de alcohol, mientras que el 13,5% es bebedor de riesgo y el 6,4% 

presenta consumo de dependencia. Así mismo, el 23,6% mostró un nivel malo del 

clima familiar. Sin embargo, se halló una correlación inversa, débil y no significativa 

entre las variables en estudio (p=0,486). 

En ese mismo lugar, Sarmiento (2019) realizó una investigación descriptivo 

correlacional, con el objetivo de hallar la relación entre las dimensiones de la 

socialización parental y el consumo de alcohol en los adolescentes de edades entre 

16 a 18 años de una universidad de Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 

159 participantes; los instrumentos administrados fueron el AUDIT y ESPA 29. 

Entre los resultados se encontró que el 59.1% presenta consumo de bajo riesgo, 

mientras que en las mujeres 60.6%. En el caso de consumo de riesgo, 12.9% son 

del sexo masculino y 13% femenino. Mientras que en consumo de dependencia 

5.4% son varones y 1.5% son mujeres. Además, se encontró que no existen 

diferencias significativas entre el consumo de alcohol según sexo (p<0.01), sin 

embargo, el promedio de consumo es mayor en los varones. Así mismo, existe 

relación directa y significativa entre el consumo de alcohol y la coerción imposición 
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de la madre (Rho=,352; p<,01); mientras que en el padre no es significativa 

(Rho=,106). 

De igual manera, Ramos (2019) realizó una investigación con el fin de determinar 

la relación entre los estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de 

alcohol. Dicho estudio fue descriptivo, con diseño no experimental, correlacional y 

transversal. La muestra fue conformada por 194 adolescentes de edades entre 11 

y 20 años. Los instrumentos administrados fueron el AUDIT y la escala de 

comunicación padres – adolescentes (PACS). Entre los resultados principales se 

encontró que el 2% los adolescentes son consumidores de riesgo y el 1% presenta 

problemas de dependencia. Así mismo, con respecto a los tipos de comunicación, 

el 32% mantiene comunicación ofensiva por parte de la madre y 38% por parte del 

padre. Además, la relación entre las variables significativa y positiva (X2= 0,313; 

p=,000) demostrando de esta manera que si existe relación entre las variables de 

estudio.  

Por su parte, Leal y Vásquez (2016) realizaron un estudio con la finalidad de 

conocer la influencia de los estilos de crianza y el consumo de alcohol, la muestra 

fue conformada por 352 adolescentes. de una institución educativa de Cajamarca. 

Los instrumentos administrados fueron el ESPA29 y el AUDIT Se halló que 9,5% 

de varones presentan consumo de riesgo y en mujeres un 3,8%. Además, se halló 

que la desaprobación del padre se correlaciona con el consumo de alcohol 

(r=0,190), sin embargo, dicha correlación resultó ser menor comparado con el estilo 

parental de la madre. Además, la correlación entre las variables estudiadas, se 

relaciona significativamente con el consumo de alcohol en las mujeres (r=0,472).   

Con respecto a las investigaciones realizadas a nivel internacional, Morocho, Vega 

y Muñoz (2018) realizaron un estudio, el cual estuvo orientado a determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y consumo de alcohol. En dicha 

investigación participaron 200 estudiantes ecuatorianos. El análisis fue de tipo 

correlacional, de diseño no experimental. Los instrumentos administrados fueron el 

AUDIT y el test de evaluación familiar APGAR. Se obtuvo que la relación entre 

ambas variables resultó ser negativa y significativa (p= 0,211). Concluyeron que 

pertenecer a una familia disfuncional, presenta 1,21 veces mayor de probabilidad 
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para consumir bebidas alcohólicas. También, se evidenció que el 33,5% percibieron 

disfunción familiar y el 48,5% son consumidores dependientes de alcohol. 

En Colombia, Prieto, Cardona y Vélez (2016) buscaron establecer la relación entre 

los estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas, la muestra estuvo 

conformada por 13029 adolescentes, las pruebas administradas fueron el ESPA29 

y un instrumento creado para tal estudio. Se evidenció que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables antes mencionadas (X2=78,40; 

p=,000). Además, el tener padres con estilos autoritativo y negligentes resultaron 

ser un factor de riesgo para el consumo de alcohol. 

En ese mismo país, Castaño y Páez (2019) analizaron la relación entre variables 

familiares y las conductas adictivas. La muestra estuvo conformada por 318 

participantes, entre ellos adolescentes y adultos jóvenes. El estudio fue analítico 

transversal, los instrumentos administrados fueron el APGAR familiar, el 

cuestionario de Olson, el AUDIT, cuestionario DAST y cuestionario de Lima. Entre 

los resultados se obtuvo que predomina la disfunción familiar leve 38,7% y el 42,6% 

presenta consumo riesgoso de alcohol. Además, se encontró relaciones 

significativas entre el consumo de alcohol y la convivencia con hermanos. Es decir 

que, aquellos participantes que no presentan figuras parentales son más propensos 

al consumo de alcohol.  

En España, Barragán et al (2016) realizaron un estudio con el objetivo de analizar 

la relación que existe entre el del consumo de sustancias con diferentes cuestiones 

familiares. La muestra estuvo conformada por 822 adolescentes. Para el recojo de 

información de la muestra, elaboraron el cuestionario Ad hoc. El estudio fue 

descriptivo correlacional. Entre los resultados se encontró que, en la comparación 

de consumidores en cuanto a la conflictividad familiar, las personas que discuten 

con sus padres obtienen puntuaciones significativamente más altas en la frecuencia 

de consumo de alcohol, en relación a los que no se enfrentan con sus padres. 

t(821)=4.128; p<,001. Así mismo, se encontró que aquellas personas que piensan 

que no reciben suficiente cariño por parte de sus padres, tienen mayor consumo de 

alcohol, comparado con los que si se sienten amados t (821) =-3,30; p<,01.  
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En México, Herrera, Linares y Diaz (2018) realizaron un estudio no experimental, 

descriptivo correlacional con la finalidad de conocer la relación entre el consumo de 

sustancias y el ambiente familiar. La muestra estuvo conformada por 500 

adolescentes entre 14 y 22 años de la ciudad de Morelia. Los instrumentos 

administrados fueron la escala de ambiente familiar y la sub escala de uso y abuso 

de sustancias del cuestionario de tamizaje de los problemas en adolescentes. Entre 

los resultados se obtuvo riesgo de abuso de alcohol (M = 18.50, DS = 2.64); con 

respecto a la dependencia, fue baja (M = 1.50, DS = 0.71). Además, existe una 

correlación muy baja de carácter positivo entre el consumo de alcohol y la relación 

con los padres (r=,098).   

Los estudios realizados evidencian los factores familiares que se vinculan entre los 

estilos parentales disfuncionales con el consumo de alcohol durante la etapa de la 

adolescencia, lo cual es un problema vigente que se presenta tanto a nivel nacional 

como en diversas partes del mundo. Por ello, resulta fundamental estudiar estas 

conductas desde diversos enfoques y teorías que parten desde la psicología.  

En el marco de las bases y fundamentos, es pertinente mencionar que el término 

estilo parental fue utilizado por primera vez en el año 1968 por Diana Baumrind 

(Sorkhabi y Larzelere, 2019). A partir de ello, empezó a tener mayor relevancia el 

estudio de las relaciones, la funcionalidad y disfuncionalidad familiar (Valladares, 

2008; Matejevic, Jovanovic y Lazarevic, 2014). Así mismo, se consideró familias 

funcionales a aquellas que son capaces de crear un entorno que facilite el 

desarrollo de cada uno de sus integrantes; y disfuncionales a las que generen un 

efecto adverso. (Gonzales, Gimeno, Meléndez y Córdoba, 2012; Gallegos, 

Ruvalcaba, Castillo y Ayala, 2016). Además, por esa misma época se comenzó a 

definir como competencias parentales a aquellas capacidades cognitivas, 

comportamentales y emocionales que permiten a los padres afrontar de manera 

flexible y adaptativa dicho rol (Sahuquillo, Ramos, Pérez, y Camino de Salinas, 

2016).  

En el marco filosófico, Knoll (2017) refiere que, en la filosofía griega, la familia era 

considerada, según Aristóteles, el eje de la sociedad, en la que la cohesión de esta 

simbolizaba el amor al ciervo, entre esposos e hijos; destacando así la importancia 

del afecto en la interacción familiar. En cambio, Marx y Engels (1970) definen que 



9 
 

la familia es producto de la relación social entre el hombre, la mujer, los padres e 

hijos. Similar a la relación que existe entre el hombre y el trabajo, pues de estas 

aumenta el censo humano, surgen nuevas relaciones sociales y necesidades. Así 

mismo, Engels (1996) sustenta que la postura evolucionista de la estructura familiar 

está sujeta a los cambios socio económicos que han ocurrido durante la historia, 

desde el salvajismo, la barbarie y el surgimiento del estado.  

En el marco histórico, la familia es considerada la más antigua de las instituciones, 

la cual se caracteriza por ser un sistema abierto donde cada uno de sus elementos 

están ligados por reglas y roles. La Fundación Kellogg (1956) señala que, estos 

grupos sociales han ido variando a través del tiempo, de los cambios sociales y 

económicos. Todo ello hace que estas se manifiesten de diversas maneras y 

ejerzan diferentes funciones, poniendo en riesgo de ocasionar patrones 

disfuncionales. Así mismo, durante la década de los 50, según refiere Parson y 

Bales (1956) en Estados Unidos de América, surge un movimiento de terapia 

interesados en el sistema relacional familiar, donde se empiezan a preocupar por 

las disfunciones tanto de la pareja como de la familia, con la finalidad de intervenir 

en dichas problemáticas y de esta manera mejorar la calidad de convivencia 

familiar. Por otra parte, desde una perspectiva conductual social, nace la teoría de 

estilos de crianza explicada por Baumrind (1966), la cual a su vez fue influenciada 

por Kurt Lewin, estableció tres tipologías tales como el autoritario, autoritativo y 

permisivo.   

Desde el paradigma psicológico, el enfoque psicodinámico de Sigmund Freud 

(1905), centró sus investigaciones en la influencia del vínculo emocional entre 

padres e hijos. Así mismo, planteó que los principales rasgos de personalidad y la 

gran mayoría de procesos psíquicos, se estructuran durante la infancia y la niñez 

temprana. De esta manera explica a través de la teoría psicosexual, que si se 

llegara a presentar algún estimulo negativo que impacte o sea traumático en 

cualquiera de estas etapas, el individuo generaría una fijación que se evidenciará 

a través de la conducta. Caber recalcar que, si esta se origina en la fase oral, se 

mantendrá hasta la etapa adulta y se pondrá de manifiesto en conductas inclinadas 

hacia los besos perversos, anorexia, consumo de bebidas alcohólicas o cigarrillos.  
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En el marco conceptual, Bowlby (1952) propone que la familia es el eje central del 

ciclo vital, en la cual interfieren los modelos internos de funcionamiento. Este se 

caracteriza por el clima emocional, social, las actitudes, deberes y comportamientos 

que se dan en el ámbito parental funcional. Así mismo, los gestos, la manera en 

que se expresan los padres, el tono de voz y las muestras de afecto influyen en la 

constelación de la misma.  

En el desarrollo de la ciencia psicológica, investigaciones relevantes se han referido 

a la familia y a la interacción de la misma desde diversas terminologías. Es así que 

Sanders y Morawska (2010) se refiere a las competencias parentales como 

aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comportamentales que tienen los 

padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos con el fin de que estos tengan un 

desarrollo pleno durante la infancia y etapas posteriores. Para ello se demanda de 

habilidades como la empatía, el control de impulsos y la tolerancia. 

Por su parte, Olson (1999) explica que el funcionamiento familiar es aquel espacio 

social, físico, emocional y psicológico que comparten los miembros durante el ciclo 

de vida. Este se caracteriza por la cohesión y adaptabilidad que emerge entre cada 

uno de sus integrantes. A su vez, cada una de estas tiene cuatro tipos; en el caso 

de la adaptabilidad, puede ser caótica, flexible, estructurada, o rígida. Mientras que 

la cohesión, se puede presentar de manera desligada, separada, unida o enredada. 

En cuanto a la forma de crianza, Steinberg (1993) planteó tres estilos, el primero 

de ellos es el compromiso que los padres demuestran con respecto a la crianza de 

sus hijos, enfocándose en la importancia del soporte emocional; mientras el control 

conductual, se encarga regular, supervisar y direccionar el comportamiento de sus 

vástagos en base a la disciplina que mejor consideren los padres. Por último, la 

autonomía psicológica, a diferencia de la dimensión anterior, es democrática donde 

los padres sirven de guía para fomentar que sus descendientes se desenvuelvan 

con independencia asumiendo sus propias responsabilidades. Mas adelante Vega 

(2006) propone cuatro estilos, entre ellos, el democrático, donde los padres asumen 

y orientan la educación de sus hijos, atendiendo cada una de sus necesidades de 

acuerdo a la relevancia que estas presenten; indiferente, se caracteriza por el 

distanciamiento emocional y escasas muestras de afecto; el permisivo, por la falta 

de control ante la conducta de sus hijos y obediencia por parte de los progenitores 
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ante cualquier petición banal; y autoritario, determinado por un sistema de 

imposición de normas. 

Darling y Steinberg (1993) manifiestan que los estilos parentales son un conjunto 

de actitudes que conforman el clima emocional, donde se ponen de manifiesto 

muestras de afecto, comportamientos verbales y no verbales que influyen en la 

dinámica familiar. Mientras que los estilos de crianza son aquellas pautas 

conductuales que emplean para la corrección y educación de sus hijos. No 

obstante, ambos están interrelacionados y funcionan como una dualidad. 

Según la teoría del apego Bowlby (1980) un individuo tiende a crear lazos afectivos 

con las personas más próximas, ya sean los padres o cuidadores. Para explicar 

ello, propuso cuatro tipologías tales como el apego seguro, evitativo, ansioso, y 

desorganizado. En consecuencia, si la interacción se realiza de manera 

inadecuada, genera distintos grados de malestar, insatisfacción, inestabilidad 

emocional y comportamental. A partir de ello, Parker, Tupling y Brown (1979) 

identificaron tres tipos de vínculos parentales disfuncionales. El primero de ellos es 

la indiferencia, la cual se caracteriza por la violencia psicológica ejercida mediante 

la ausencia de control y apoyo; muestras de rechazo, menosprecio, miradas y 

expresiones faciales que intervienen durante la interacción; bajos niveles de 

comprensión, irresponsabilidad y poco compromiso por parte de los progenitores. 

Además, desvían sus labores, otorgándolas a otros familiares o entidades como la 

escuela. En consecuencia, de ello, los niños crecen en un ambiente familiar 

desorganizado y vulnerable, lo que a su vez genera que estos presenten problemas 

de conducta y adaptación. 

El segundo vínculo parental disfuncional abuso, se caracteriza por la violencia 

física, psicológica, crianza estricta e imposición de reglas basadas en el poder y 

autoridad de los padres. De igual manera, se generan castigos físicos como los 

golpes, jalones de cabellos, patadas u otro tipo de agresión con objetos, en caso 

que los hijos no cumplan con las expectativas de sus padres. Por último, la 

sobreprotección, es una combinación entre violencia física y psicológica, se 

caracteriza por el bajo control y altas exigencias, insensibilidad con las necesidades 

reales de los hijos, llegando muchas veces a la crueldad. Además, la comunicación 

no es efectiva, ya que va en una sola dirección (del padre hacia el hijo), no se 
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establecen normas claras y se subestiman las capacidades del niño, creando en 

ellos inseguridades, temor y baja autoestima.  

Cabe mencionar que uno de los factores que interfieren en la funcionalidad familiar, 

es el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus miembros tal como lo señalan 

Barbosa, Segura, Garzón y Parra (2014) quienes refieren que, así como las 

personas experimentan cambios físicos, emocionales, cognitivos y 

comportamentales; también, se generan cambios en la dinámica familiar, forzando 

a que esta se reorganice para asignar y asumir nuevos roles entre sus integrantes.  

Otro factor importante de la realidad familiar es la estructura, las relaciones de 

parentesco y las relaciones intrafamiliares propuestas por Barbagli, tal como se 

menciona en Esteinou (2004) la primera, hace referencia al grupo de personas que 

conviven en el mismo espacio; la segunda, a los lazos de parentesco y la frecuencia 

con la que se puedan reunir; y la tercera tanto a la relación de autoridad como de 

afecto que existen en el sistema familiar. Se infiere que en esta última es donde se 

ponen de manifiesto los estilos parentales funcionales o disfuncionales.  

En relación al consumo de alcohol, en el marco de los principios y fundamentos de 

esta conducta, Bill (1995) explica que, en el mundo antiguo, esta actividad se 

realizaba con la finalidad de cubrir una de las necesidades básicas, por ello esta 

bebida se ganó el apelativo de aqua vitae, el cual significa agua de vida. Esto fue a 

causa de que, el acceso al agua potable era restringido, además de ser 

contaminada e insalubre. Por ello, fue utilizada como una de las principales fuentes 

de hidratación y a su vez, servía para mezclarla con diversos alimentos. Más 

adelante, Lázaro (2011) menciona que, desde los 90 diversos investigadores se 

han interesado por entender o estudiar el consumo de alcohol, sobre todo en la 

población adolescente. Se asume que tanto la curiosidad como la imitación son 

factores que influyen en esta conducta. Además, se comenzó a considerar que este 

comportamiento se realizaba por placer, diversión y para evadir los problemas. No 

obstante, desde el año 2000, los adolescentes asumían que el consumo de esta 

bebida les permitía relacionarse de mejor manera con las personas del sexo 

opuesto. Así mismo, por esos mismos años, se fue normalizando el consumo de 

alcohol durante la etapa de la adolescencia.  
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En el marco filosófico, Méndez (2007) refiere que, en las obras de Platón, el vino 

era ingerido como un fármaco que rejuvenece y favorece un acercamiento divino. 

No obstante, la asociación del consumo de esta bebida con el erotismo puede 

conducir tanto a la contemplación del Ser como a la degradación moral. Por otra 

parte, Dionisio proscribe el consumo de vino a los menos de 18 años, debido a que 

la juventud y esta bebida poseen un carácter ígneo. Sin embargo, de esa edad en 

adelante, pueden disfrutar de esta bebida siempre y cuando se consuma con 

moderación. Mas adelante, Stanislao (1945) menciona que, el médico y alquimista 

Paracelso realizó un gran aporte debido a que fue él quien diferencia al agua del 

alcohol, denominándola como tal. De esta manera, le atribuyó un uso tanto 

medicinal, como para el consumo. Este último, fue relacionado a una conducta 

vinculada con fines que servía para la embriaguez y el placer. 

En el marco histórico, Gabantxo (2001) indica que, el consumo de alcohol ha estado 

presente durante la era del Paleolítico y Neolítico, donde la fermentación de la 

cebada se consumía, asociado con fines mágico religiosos o sanitarios. Como ya 

se mencionó, en el siglo XII, esta bebida era consumida reemplazando al agua, 

ganando el apelativo aqua vitae. Sin embargo, en la cultura griega, consumían el 

cultivo de la Vid, lo que en la actualidad se conoce como vino, con fines hedonistas 

para celebrar acontecimientos importantes o fúnebres. Por otro lado, estas 

costumbres fueron criticadas por la iglesia, es así que en el antiguo testamento se 

rechaza el uso de esta bebida para la embriaguez, al contrario de ello le asignan 

una significancia divina, haciendo mención en diversos pasajes de la biblia y 

eventos religiosos. De esta manera, la ingesta de bebidas alcohólicas ha ido 

formando parte de la cultura y tradiciones de la sociedad hasta el día de hoy.   

Desde el paradigma social cognitivo Ovejero (1985) propone que, el consumo de 

alcohol es una conducta que está influenciada por algunos factores ambientales 

como la cultura, los grupos de pertenencia, actitudes y prejuicios de la sociedad. 

Así como la forma en que el individuo percibe u organiza dicha información para 

crear sus propios atribuciones e impresiones, lo que posteriormente hará que tal 

conducta sea reproducida por este. 

Referente a la teoría motivadora, Cox y Klinger (2004) señalan que esta conducta 

se realiza con la finalidad de obtener placer, la cual se determina por los incentivos 
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positivos y negativos, es decir, beber para obtener aceptación social o para evitar 

emociones desagradables; las cuales cumplen la función ya sea tanto de repeler 

como atraer tal comportamiento para que se repita en el tiempo o de lo contrario, 

para que no se vuelva a efectuar. A partir de este postulado, Cooper (1994) propone 

el modelo motivacional de consumo de alcohol, en el cual menciona los factores 

que se asocian, entre ellos, la cultura y la sociedad, lo cual se relaciona con la 

búsqueda de aprobación; afrontamiento, con la finalidad de evitar o regular las 

emociones negativas; motivos de estimulación, el cual implica el uso estratégico de 

esta bebida para aumentar los estados afectivos positivos. 

Los expertos de la OMS en colaboración con Babor, De la Fuente y Saunders 

(1992) clasifican la ingesta de bebidas alcohólicas en tres niveles; consumo de 

riesgo, relacionado con la frecuencia en la que se ingiere estas bebidas, la cual 

puede iniciar por curiosidad, de manera ocasional en reuniones sociales hasta 

llegar a convertirse en un hábito. Sin embargo, cuando esta conducta se realiza de 

manera continua, sin necesidad que haya una celebración o evento social de por 

medio, se denomina síntomas de dependencia, dado que se presenta un conjunto 

de manifestaciones conductuales, cognoscitivas y fisiológicas, donde surge el 

deseo potente para consumir alcohol. Y el consumo perjudicial, se refiere a aquella 

donde la ingesta se realiza de manera diaria o casi diaria y en cantidades cada vez 

mayores, generando consecuencias negativas tanto a nivel físico, mental, familiar, 

social, económico llegando muchas veces hasta la muerte. 

El concepto teórico que facilita la unificación conceptual de las variables en estudio, 

es el modelo social cognitivo de Bandura (1977) quien se refiere a través de la 

teoría psicológica de la agresión, que estos actos están motivados aversiva mente 

por la frustración o el enojo, generando impulsos agresivos que se manifiestan a 

través del comportamiento perjudicial, la destrucción, los insultos, amenazas a la 

reputación y la burla social. En este caso, los padres cumplen el rol de agresores, 

mientras que los modos de respuesta de las víctimas para confrontar este estado, 

son múltiples. Es así que algunas personas, suelen buscar ayuda, mientras que 

otras deciden anestesiarse para evadir su existencia a través del consumo de 

drogas o alcohol.  
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Es pertinente mencionar que se contextualizó las variables sociodemográficas de 

este estudio según la clasificación de UNICEF (2002) la cual considera a la 

adolescencia como una etapa de transición que se divide en tres, adolescencia 

temprana a partir de los 10 hasta los 13 años; mediana, desde los 14 hasta los 16 

años; y tardía de los 17 a los 19 años de edad.   
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo  

Aplicada, ya que utiliza los conocimientos de la investigación pura para el avance y 

beneficio tanto de la ciencia como de la sociedad. Es decir, confronta la teoría 

expuesta con la realidad, a fin de responder a situaciones problemáticas. (Muñoz, 

2011) 

Diseño 

Este estudio fue no experimental, ya que en ningún momento se manipularon las 

variables. Además, por su dimensión temporal, dado que el recojo de la información 

se realizó en un momento único, es transeccional. (Ato, López y Benavente, 2013) 

3.2 Variables y operacionalización  

VARIABLE 1: estilos parentales disfuncionales 

Definición conceptual 

Los estilos parentales disfuncionales es aquella constelación de actitudes hostiles, 

violentas y agresivas que conforman el clima emocional familiar ejercido por los 

padres hacia sus hijos. (Matalinares, Raymundo y Baca, 2014) 

Definición operacional 

La escala de estilos parentales disfuncionales, asigna a cada respuesta un puntaje 

del 0 al 3, donde nunca es igual a 0; a veces a 1; muchas veces a 2; siempre a 3. 

Para obtener los puntajes directos, se realiza la sumatoria por cada subescala 

(padre, madre) según las 3 dimensiones. Luego de ello, se obtendrá un puntaje 

referencial que será transformado en un puntaje percentilar, el cual indicará el nivel 

de estilos parentales disfuncionales percibido, estos pueden ser altos, medios o 

bajos.  

Dimensiones 

Abuso, indiferencia y sobre protección.   

Escala de medición  

Ordinal  
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VARIABLE 2: consumo de alcohol  

Definición conceptual 

Los especialistas de la OMS (1976) define al consumo de alcohol como una etapa 

psíquica y física donde el individuo ingiere bebidas alcohólicas de manera 

compulsiva, constante o por periodos, con el objetivo de sentir o evitar 

manifestaciones y molestias mentales.   

Definición operacional  

El cuestionario AUDIT incluye 10 ítems, califica cada respuesta en una escala de 

puntuación de 0 a 4. Identifica el consumo de riesgo, síntomas de dependencia y 

consumo perjudicial de alcohol.  

Niveles 

Consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial. 

Escala de medición  

Ordinal  

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Es aquel conjunto de personas que tienen una serie de características en común 

para ser estudiadas (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). Partiendo de esto, se 

consideró a la población facilitado por los datos del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI, 2017) por lo tanto, la población de la cual se desprenderá la 

muestra de estudio fue conformada por 384, 411 adolescentes de ambos sexos de 

edades entre 15 y 19 años, que habiten en distritos pertenecientes a Lima 

Metropolitana. 

Criterios de inclusión  

 Adolescentes de ambos sexos. 

 Que tengan edades entre 15 y 19 años. 

 Que hayan registrado indicadores de violencia física y psicología. 

 Peruanos o extranjeros que residan en los distritos de Lima Metropolitana. 
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Criterios de exclusión  

 No aceptar participar voluntariamente del estudio. 

 No aceptar el asentimiento o consentimiento informado. 

 Si resolvió de manera inadecuada los cuestionarios. 

 Padres o adolescentes que no registren su número de DNI correctamente. 

 Adolescentes que no hayan registrado violencia física por parte de sus padres. 

 Adolescentes que no hayan registrado violencia psicológica por parte de sus 

padres.  

Muestra 

Es una parte representativa de la población en general. Asimismo, se utiliza para 

economizar tiempo y recursos (Hernández y Mendoza, 2018). Es por ello que, para 

la extracción del tamaño de la muestra de este estudio, se empleó el programa G 

Power en la versión 3.1.9.7. De esta manera, se obtuvo que la muestra debía estar 

conformada por 137 adolescentes de edades entre 15 y 19 años que habiten en 

Lima Metropolitana. 

Al respecto del programa estadístico G Power, Cárdenas, y Arancibia (2014) 

aducen que el uso de este, es relevante para efectuar el cálculo de la muestra, 

brindando una potencia adecuada. De este modo, el tamaño se estableció 

conforme a una correlación bivariada y el cálculo se promedió con la hipótesis 

bilateral con un valor de significancia de 0,05 y la potencia estadística de 0.8. Para 

ello se utilizó como antecedente la investigación de Morocho, Vega y Muñoz (2018) 

la cual presentó una asociación de 0,211. 

Muestreo  

En función al muestreo, fue no probabilístico intencional, Otzen y Manterola (2017) 

explican que ello se caracteriza por tener un juicio que se ajusta a las condiciones 

y conveniencias del del investigador. 

Unidad de análisis  

Adolescentes. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Para la recopilación de los datos de la muestra, se hizo uso de la técnica de la 

encuesta a través de un cuestionario. Este último es un conjunto de preguntas 

referidas a las variables a medir, congruentes con el problema e hipótesis de esta 

investigación. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018)   

Instrumentos de recolección de datos 

Nombre:  Escala de estilos parentales disfuncionales – MOPS.  

Autores:  Parker, Hadzi, Mitchell y Wilhelm (1997) 

Adaptación:  Matalinares, Raymundo y Baca (2016) 

Objetivo:  Evaluar el nivel de los estilos parentales disfuncionales. 

Tipo de aplicación: Individual o colectiva 

Tiempo:  15 en promedio 

Estructuración: Compuesta por dos subescalas, tres dimensiones y 14 ítems.  

Aplicación:  Adolescentes de 13 a 19 años 

 

Reseña histórica 

La escala de estilos parentales disfuncionales es una versión adaptada, válida y 

traducida en el Perú, con la finalidad de proporcionar a los psicólogos un material 

de evaluación para la población adolescente de este país. La versión original fue 

propuesta por Parker, Hadzi, Mitchell y Wilhelm (1997), la cual estuvo enfocada en 

una población de pacientes con desordenes afectivos como la ansiedad y 

depresión. Cabe recalcar que el MOPS es utilizado en el ámbito clínico, educativo 

y en la investigación.  

Consigna de aplicación  

A continuación, leerá catorce oraciones relacionadas a la forma que usted 

considera que fue tratado tanto por su padre, como por su madre durante los 

primeros 16 años de vida, de acuerdo a ello marque la opción que más se ajusta a 

su caso.  
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Propiedades psicométricas originales  

La Escala Estilos Parentales Disfuncionales, en su versión original planteada por 

Parker, Hadzi, Mitchell y Wilhelm (1997) obtuvo una fiabilidad de 0.829 en la 

dimensión de estilos parentales del padre y 0.781 para la subescala de la madre 

respectivamente. Con respecto a la validez, se planteó el modelo de tres factores: 

abuso, indiferencia y sobreprotección. Adicional a ello, correlacionó los puntajes de 

abuso de MOPS con el grado de exposición de los sujetos con padres de 

características tales como el abuso, amenaza y otras experiencias violentas de 

crianza.   

Propiedades psicométricas peruanas 

En la versión adaptada y traducida que se realizó en el Perú por Matalinares, 

Raymundo y Baca (2014) se obtuvo en el análisis de fiabilidad en la subescala del 

padre un alfa de Cronbach de 0.853, mientras que en la subescala de los estilos 

parentales de la madre fue de 0.804, considerado en ambas un nivel moderado. 

Así mismo, analizó la correlación ítem – test donde todos tenían valores superiores 

de 0.200, a excepción del ítem número uno. Por tal motivo se procedió a eliminar, 

dado que presentaba bajo índice de discriminación.  Con respecto a la validez, se 

realizó el análisis factorial confirmatorio de las dimensiones, las cuales resultaron 

inapropiadas, por lo que se tuvo que realizar el análisis factorial exploratorio, dando 

lugar al reordenamiento de los ítems con las dimensiones. Luego, se volvieron a 

analizar los datos, donde se obtuvo como resultado del AFC para la subescala del 

padre X2= 33.05, RMSEA=0.116; NFI=0.489, CFI=0.496 y para la madre X2=12.35; 

RMSEA=0.071; NFI=0.766, CFI=0.779. De esta manera, algunos de ítems fueron 

reagrupados en ambas subescalas. Luego de ello, la prueba resultó ser válida y 

confiable para la población adolescente del Perú. 

Propiedades psicométricas del piloto 

La prueba piloto realizada en esta investigación, estuvo conformada por 61 

participantes. La finalidad fue determinar el grado de validez y confiabilidad del 

instrumento. Se encontró que el alfa de Cronbach para la subescala madre fue de 

0.889 y para la subescala padre 0.954. Así mismo, se realizó en análisis de la 

validez de contenido a través de la V de Aiken, siendo todos los ítems aceptados 
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por los jueces expertos, indicando la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. 

De igual manera, luego de realizar el análisis de ítems (IHC, media, desviación 

estándar, asimetría y curtosis) resultaron ser en aceptables. 

Instrumentos de recolección de datos 

Nombre:   Trastornos debidos al Consumo de Alcohol AUDIT 

Autores:  Organización Mundial de la Salud en colaboración con     

Saunders, Babor, Higgins-Biddle y Monteiro en el año 1987 y 

publicado en 1989. 

Objetivo:   Detectar el consumo excesivo de alcohol 

Tipo de aplicación:  Individual o colectiva 

Tiempo:   2 a 3 minutos 

Estructuración:  Consta de tres dimensiones y 10 ítems   

Aplicación:   No tiene límite de edad 

Reseña histórica   

El AUDIT fue creado por la OMS, con la finalidad de tener un instrumento breve y 

un método simple de screening del consumo de alcohol.  La primera edición de esta 

prueba fue publicada en 1989 y fue actualizada tres años más tarde, en 1992. 

Además, debido a su facilidad de aplicación, es administrada ya sea en una 

entrevista oral o como autopase en forma de encuesta, tanto de manera individual 

o colectiva. Es por ello que su utilidad se ha extendido para el uso clínico como 

para la investigación.  

Consigna de aplicación  

A continuación, encontrara una serie de preguntas relacionadas al consumo de 

alcohol. Por favor, responda con honestidad. 

Propiedades psicométricas originales  

Según los autores y el comité de expertos de la OMS, el cuestionario original del 

AUDIT tanto en la versión original como en sus posteriores traducciones, obtuvo 

que la confiabilidad de consistencia interna fue de 0.860, indicando ser altamente 

confiable. Así mismo, en la validez se obtuvo valores por encima de 0.90 en 
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diversos países en el idioma original, en sus respectivas traducciones y 

adaptaciones. 

Propiedades psicométricas del piloto 

En este estudio, se aplicó una prueba piloto de 61 personas con la finalidad de 

corroborar dichos valores, por lo cual se obtuvo que la consistencia interna fue de 

0.874 en el coeficiente Alfa de Cronbach. Así mismo, se realizó en análisis de la 

validez de contenido a través de la V de Aiken, siendo todos los ítems aceptados 

por los jueces expertos, indicando la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. 

Cabe mencionar que, luego de realizar el análisis de ítems (IHC, media, desviación 

estándar, asimetría y curtosis) resultaron ser aceptables a excepción de los ítems 

4, 5, 6,7, 8 y 9.  

3.5 Procedimientos 

La recopilación de la información teórica se realizó a través de fuentes secundarias, 

procedente de revistas indexadas, investigaciones y libros relacionados con el tema 

de investigación.  

Para el uso de los instrumentos de evaluación, se solicitó los permisos 

correspondientes a los autores de cada uno de ellos, dicho trámite se realizó vía 

correo electrónico. 

Con respecto a la recolección de la información de la muestra, cabe recalcar que, 

por motivo del estado de emergencia en el que se encuentra el Perú a causa del 

Covid-19, se accedió a ellos de manera virtual a través de una encuesta en 

formularios, que fue creado en el Google Forms, en el cual se brindó información 

acerca del objetivo de este estudio. De igual manera se solicitó el consentimiento y 

asentimiento informado. Y este mismo, contenía todos los ítems de los instrumentos 

de evaluación. Dichas encuestas, fueron enviadas de manera virtual, vía correo 

electrónico y redes sociales.  

Luego de ello, se procedió a depurar los protocolos, según el carácter que se 

mencionan en los criterios de inclusión y exclusión. Posterior a ese procedimiento, 

se realizó el análisis de los datos encontrados, a través programas estadísticos 

tales como, Microsoft Excel, SPSS, Amos y Jamovi. Los resultados obtenidos, 
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fueron expuestos a través de tablas de acuerdo al estilo APA (2020). Seguido de 

ello, se realizó el análisis de los resultados y finalmente, se redactó la discusión y 

conclusiones correspondientes.  

3.6 Métodos de análisis de datos  

El análisis de datos se realizó en un programa estadístico que permitió ordenar, 

categorizar y manipular los datos que fueron obtenidos durante el recojo de la 

información, con el fin de evaluar, estudiar e interpretarse (Hernández y Mendoza 

2018).  

Referente a la estadística inferencial, dado que las variables de este estudio son 

categóricas, se realizó la asociación de las mismas a través de la prueba Chi 

Cuadrado de Pearson. (Solpuk, 2020). Además, se determinó el tamaño del efecto 

mediante el coeficiente V de Cramer (Castillo, 2014). Posteriormente, se realizó la 

prueba de normalidad a través la prueba Shapiro Wilk. De acuerdo a ello, se utilizó 

estadísticos no paramétricos para las hipótesis que impliquen comparación de dos 

grupos, tales como la prueba U de Mann Whitney, ya que ambos grupos a 

compararse no se ajustaron a la distribución normal (Juárez, Sotres y Matuszewski, 

2001). Así mismo, para el cálculo del tamaño del efecto se utilizó el coeficiente 

Probabilidad de superioridad (Ventura-León, 2016). En cuanto a los estadísticos 

descriptivos, se hizo uso de las frecuencias y porcentajes. 

3.7 Aspectos éticos 

Durante todo el proceso de investigación, se respetó la propiedad intelectual de los 

autores citados según lo establecido por la American Psychological Association 

APA (2020). Asimismo, se solicitó los permisos correspondientes vía correo 

electrónico, a los autores para la aplicación de los instrumentos de evaluación 

empleados en este estudio.  

De acuerdo con el Informe Belmont (2003) durante la recolección de datos de la 

muestra, se envió un formulario vía correo electrónico, donde se informó a cada 

participante la finalidad de la evaluación, solicitando su colaboración, la cual fue de 

manera voluntaria, respetándose de esta manera el principio de autonomía de cada 

uno de ellos.  
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Siguiendo los lineamientos del código de ética y deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017), se solicitó el consentimiento y asentimiento informado 

en caso el participante fuese menor de edad. Cabe recalcar, que en todo momento 

se mantuvo la confidencialidad y anonimato de cada una de las respuestas 

obtenidas.  

Esta investigación cumplió con el principio de justicia propuesto por Gómez (2009) 

ya que en todo momento se respetó la integridad, bienestar y libertad de cada uno 

de los participantes. Así mismo, no hubo ningún atentando contra la vida y demás 

derechos.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Asociación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y consumo de 

alcohol 

X2= 5,798; gl=4; P=,215; V de Cramer= ,145 

 

En la tabla 1, los resultados de la prueba X2 indican que no existe asociación 

significativa entre los estilos parentales disfuncionales del padre y el consumo de 

alcohol. A partir de estos resultados, es pertinente mencionar que, una significancia 

se considera adecuada, cuando p es menor a 0,05 (Solpuk, 2020). Además, el 

tamaño del efecto, calculado a través del coeficiente V de Cramer, evidencia que 

este tiene un efecto pequeño. (Cramer, 1946)  

 

Consumo de alcohol 

Total 
Consumo 
de riesgo 

Síntomas de 
dependencia 

Consumo 
perjudicial 
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e
l 
p
a

d
re

 

      

Abuso 

F 45 5 9 59 

% Fila 76,3% 8,5% 15,3% 100,0% 

%Columna 48,4% 27,8% 34,6% 43,1% 

Res. Tip. 8 -1,0 -,7  

      

Sobreprotección 

F 41 9 13 63 

% Fila 65,1% 14,3% 20,6% 100,0% 

% Columna 44,1% 50,0% 50,0% 46,0% 

Res. Tip. -,3 ,3 ,3  

      

Indiferencia 

F 7 4 4 15 

% Fila 46,7% 26,7% 26,7% 100,0% 

% Columna 7,5% 22,2% 15,4% 10,9% 

Res. Tip. -1,0 1,4 ,7  

      

Total 

F 93 18 26 137 

% Fila 67,9% 13,1% 19,0% 100,0% 

% Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 2  

Asociación entre los estilos parentales disfuncionales de la madre y consumo de 

alcohol 

X2= 5,482; gl=4; P=,241; V de Cramer= ,141 

 

En la tabla 2, los resultados de la prueba X2 indican que no existe asociación 

significativa entre los estilos parentales disfuncionales de la madre y el consumo de 

alcohol. A partir de estos resultados, es pertinente mencionar que, una significancia 

se considera adecuada, cuando p es menor a 0,05 (Solpuk, 2020). Además, el 

tamaño del efecto, calculado a través del coeficiente V de Cramer, evidencia que 

este tiene un efecto pequeño. (Cramer, 1946) 

  

 

Consumo de alcohol 

Total Consumo 
de riesgo 

Síntomas de 
dependencia 

Consumo 
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Abuso 

F 40 7 13 60 

% Fila 66,7% 11,7% 21,7% 100,0% 

%Columna 43,0% 38,9% 50,0% 43,8% 

Res. Tip. -,1 -,3 ,5  

      

Sobreprotección 

F 33 3 7 43 

% fila 76,7% 7,0% 16,3% 100,0% 

%Columna 35,5% 16,7% 26,9% 31,4% 

Res. Tip. ,7 -1,1 -,4  

      

Indiferencia 

F 20 8 6 34 

% Fila 58.8% 23,5% 17,6% 100,0% 

%Columna 21,5% 44,4% 23,1% 24,8% 

Res. Tip. -,6 1,7 -,2  

      

Total 

F 93 18 26 137 

% Fila 67,9% 13,1% 19,0% 100,0% 

%Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 3 

Asociación entre los niveles de disfuncionalidad familiar materna con el consumo 

de alcohol 

 

Consumo de alcohol 
Total 

Consumo 
de riesgo 

Síntomas de 
dependencia 

Consumo 
perjudicial 
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a
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a
te
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Bajo 

F 33 1 6 40 

% Fila 82,5% 2,5% 15,0% 100,0% 

%Columna 35,5% 5,6% 23,1% 29,2% 

Res. Tip. 1,1 -1,9 -,6  

      

Medio 

F 51 12 12 75 

% Fila 68,0% 16,0% 16,0% 100,0% 

%Columna 54,8% 66,7% 46,2% 54,7% 

Res. Tip. ,0 ,7 -,6  

  
 
 

   

Alto 

F 9 5 8 22 

% Fila 40,9% 22,7% 36,4% 100,0% 

%Columna 9,7% 27,8% 30,8% 16,1% 

Res. Tip. -1,5 1,2 1,9  

      

Total 

F 93 18 26 137 

% Fila 67,9% 13,1% 19,0% 100,0% 

%Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X2= 13,258; gl=4; P=,010; V de Cramer= ,220 

 

En la tabla 3, los resultados de la prueba X2 indican que existe asociación 

significativa entre los niveles de la disfuncionalidad de la madre y el consumo de 

alcohol. Así mismo, los residuos tipificados indicaron que el nivel bajo, se asocia 

con el consumo de riesgo; mientras que los niveles altos, se asocian con los 

síntomas de dependencia y el consumo perjudicial. Además, el tamaño del efecto 

calculado a través del coeficiente V de Cramer, indica que este tiene un efecto 

pequeño. (Cramer, 1946) 
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Tabla 4  

Asociación entre los niveles de disfuncionalidad familiar paterna con el consumo de 

alcohol 

 

Consumo de alcohol 

Total 
Consumo de 

riesgo 
Síntoma de 

dependencia 
Consumo 
perjudicial 

N
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 d
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a
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Bajo 

F 27 1 4 32 

% Fila 84,4% 3,1% 12,5% 100,0% 

%Columna 29,0% 5,6% 15,4% 23,4% 

Res. Tip. 1,1 -1,6 -,8  

      

Medio 

F 64 14 17 95 

% Fila 67,4% 14,7% 17,9% 100,0% 

%Columna 68,8% 77,8% 65,4% 69,3% 

Res. Tip. -,1 ,4 -,2  

      

Alto 

F 2 3 5 10 

% Fila 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

%Columna 2,2% 16,7% 19,2% 7,3% 

Res. Tip. -1,8 1,5 2,3  

      

Total 

F 93 18 26 137 

% Fila 67,9% 13,1% 19,0% 100,0% 

%Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X2= 15,291; gl=4; P=,004; V de Cramer= ,236 

 

En la tabla 4, los resultados de la prueba X2 indican que existe asociación 

significativa entre los niveles de la disfuncionalidad del padre y el consumo de 

alcohol. Así mismo, los residuos tipificados indicaron que el nivel bajo, se asocia 

con el consumo de riesgo; los niveles altos, se asocia con los síntomas de 

dependencia y el consumo perjudicial. Además, el tamaño del efecto calculado a 

través del coeficiente V de Cramer, indica que este tiene un efecto pequeño. 

(Cramer, 1946) 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk   

     
n p 

   

Estilo parental disfuncional paterno 137 ,000 

Abuso   137 ,000 

Sobreprotección  137 ,000 

Indiferencia   137 ,000 

     

Estilo parental disfuncional materno 137 ,000 

Abuso   137 ,000 

Sobreprotección  137 ,000 

Indiferencia   137 ,000 

     

Consumo de riesgo  137 ,000 

Síntomas de dependencia 137 ,000 

Consumo perjudicial   137 ,000 

Nota. n= Muestra; S-W =Prueba Shapiro Wilk; p: Significancia. 

 

En la tabla 5, los datos sometidos a la prueba de normalidad Shapiro Wilk 

evidencian que, en ambas variables de estudio el valor de significancia p es menor 

a 0,05. Por lo tanto, se asume que no se ajustan a la distribución normal, 

desencadenando el uso de estadísticos no paramétricos. Cabe resaltar que la 

prueba de normalidad Shapiro Wilk, posee una mayor potencia estadística (Mendes 

y Pala, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabla 6 

Diferencias en los estilos parentales disfuncionales paterno, materno de manera 

general y por dimensiones según sexo  

 Sexo n SW 
Rango 

promedio 
U P Ps 

EPDP 
Hombre 40 p=,000 58,15 

1506 ,039 ,39 
Mujer 97 p=,000 73,47 

        

Abuso 
Hombre 40 p=,000 60,55 

1602 ,107 ,41 
Mujer 97 p=,000 72,48 

        

Sobreprotección 
Hombre 40 p=,000 58,96 

1538,5 ,048 ,40 
Mujer 97 p=,000 73,14 

        

Indiferencia  
Hombre 40 p=,000 62,79 

1691,5 ,225 ,44 
Mujer 97 p=,000 71,56 

   
 

    

EPDM 
Hombre 40 p=,000 58,99 

1539,5 ,057 ,40 
Mujer 97 p=,000 73,13 

        
Abuso Hombre 40 p=,000 61,09 

1623,5 ,130 ,42 
 Mujer 97 p=,000 72,26 
        
Sobreprotección Hombre 40 p=,000 63,09 

1703,5 ,240 ,44 
 Mujer 97 p=,000 71,44 
        
 Hombre 40 p=,000 60,31 

1592,5 ,093 ,41 
Indiferencia Mujer 97 p=,000 72,58 
        

Nota: EPDP= estilo parental disfuncional del padre; EPDM=estilo parental disfuncional de la madre; n= muestra; 

SW= Shapiro Wilk; U de Mann Whitney; P: significancia; Ps= probabilidad de superioridad 

 

En la tabla 6, se presentan los resultados obtenidos en la prueba U de Mann 

Whitney, la cual indica que de acuerdo al valor p<0,05 existe diferencias 

estadísticamente significativas en los estilos parentales disfuncionales del padre 

según sexo, así como en la dimensión sobreprotección. En función al valor de los 

rangos promedio, son las mujeres quienes perciben mayor sobreprotección y 

actitudes hostiles por parte de la figura paterna. Así mismo, el tamaño del efecto 

para ambos casos fue pequeño. 
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Tabla 7 

Diferencias en los estilos parentales disfuncionales paterno, materno de manera 

general y por dimensiones según etapa de vida  

 

  
Etapa 

de vida 
n SW 

Rango 
promedio 

U P Ps 

EPDP  
AM  53 p=,000 70,42 

2151 ,740 ,48 
AT  84 p=,000 68,11 

        

Abuso  
AM  53 p=,000 65,89 

2061 ,463 ,46 
AT  84 p=,000 70,96 

        

Sobreprotección  
AM  53 p=,000 74,12 

1954 ,213 ,44 
AT  84 p=,000 65,77 

        

Indiferencia 
AM  53 p=,000 68,02 

2059 ,451 ,46 
AT  84 p=,000 65,85 

 
 

 
 

    

EPDM 
AM  53 p=,000 70,71 

2135,5 ,688 ,48 
AT  84 p=,000 67,92 

        

Abuso 
AM  53 p=,000 72,41 

2045,5 ,420 ,46 
AT  84 p=,000 66,85 

        

Sobreprotección  
AM  53 p=,000 68,02 

2174 ,810 ,49 
AT  84 p=,000 69,62 

        

Indiferencia 
AM  53 p=,000 65,85 

2059 ,451 ,46 
AT  84 p=,000 70,99 

Nota: EPDP= estilo parental disfuncional del padre; EPDM=estilo parental disfuncional de la madre; 

AM= adolescencia mediana; AT= adolescencia tardía; n= muestra; SW= Shapiro Wilk; U= U de 

Mann Whitney; P: significancia; Ps= probabilidad de superioridad 
 

En la tabla 7, se muestran los valores obtenidos de acuerdo a la prueba U de Mann 

Whitney cuyo valor fue p>0,05. Por lo tanto, se asume que no existen diferencias 

significativas entre los estilos parentales disfuncionales y dimensiones, según etapa 

de vida. Es decir, tanto adolescentes medianos (entre 15 y 16 años), como tardíos 

(entre 17 y 19 años), perciben de manera indistinta el abuso, sobreprotección e 

indiferencia en la dinámica familiar ambos padres. 
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 Tabla 8 

Análisis comparativo de los niveles de consumo alcohol según etapa de vida 

 

  
Etapa de 

vida 
n SW 

Rango 
promedio 

U P Ps 

        

Consumo de 
riesgo 

AM  53 p=,000 61,03 
1803,5 ,036 ,41 

AT  84 p=,000 74,03 
        

Síntomas de 
dependencia 

AM  53 p=,000 68,37 
2192,5 ,861 ,49 

AT  84 p=,000 69,40 
        

Consumo 
perjudicial 

AM  53 p=,000 69,56 
2196,5 ,855 ,49 

AT  84 p=,000 71,77 
Nota: AM= adolescencia mediana; AT= adolescencia tardía; n= muestra; SW= Shapiro Wilk; U= U 

de Mann Whitney; P: significancia; Ps= probabilidad de superioridad 

En la tabla 8, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la prueba U de 

Mann Whitney, en función al valor p<0,05 se asume que existen diferencias 

significativas en el consumo de riesgo según etapa de vida. En función al valor de 

los rangos promedio, son los adolescentes tardíos quienes presentan mayores 

hábitos de consumo de alcohol. 
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Tabla 9 

Análisis comparativo de los niveles de consumo alcohol según sexo 

 Sexo n SW 
Rango 

promedio 
U P Ps 

        
Consumo de 
riesgo 

Hombre 40 p=,000 72,96 1781,5 ,400 ,46 
Mujer 97 p=,000 67,37 

        
Síntomas de 
dependencia 

Hombre 40 p=,000 70,59 1876,5 ,722 ,48 
Mujer 97 p=,000 68,35 

        

Consumo 
perjudicial 

Hombre 40 p=,000 71,83 1827 ,453 ,47 
Mujer 97 p=,000 67,84 

Nota: n= muestra; SW= Shapiro Wilk; U= U de Mann Whitney; P: significancia; Ps= probabilidad de 

superioridad 

En la tabla 9, se presentan los valores obtenidos en la prueba U de Mann Whitney, 

la cual indica de acuerdo al valor p>0,05, no existen diferencias significativas entre 

el consumo de alcohol según sexo.  

 

Tabla 10 

Análisis descriptivo de los niveles de los estilos parentales disfuncionales paternos 

y dimensiones 

      Bajo  Medio  Alto 

      Fr %  Fr %  Fr % 

Estilo parental disfuncional paterno 32 23,4  95 69,3  10 7,3 

Abuso   31 22,6  98 71,5  8 5,8 

Sobreprotección  0,0 0,0  128 93,4  9 6,6 

Indiferencia  0,0 0,0  113 82,5  24 17,5 

 

En la tabla 10, se observa que los evaluados perciben los estilos parentales 

disfuncionales del padre en nivel medio con un 69,3%; le sigue el nivel bajo con el 

23,4%; finalmente, la menor proporción se ubica en el nivel alto representando por 

el 7,3%.  De manera similar, se cumple en la dimensión abuso. No obstante, en la 

dimensión sobreprotección e indiferencia la mayoría de los evaluados se ubica en 

el nivel medio con el 93,4% y 82,5% respectivamente 
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Tabla 11 

Análisis descriptivo de los niveles de los estilos parentales disfuncionales maternos, 

y dimensiones 

  
 Bajo  Medio  Alto 

     Fr %  Fr %  Fr % 

Estilo parental disfuncional materno 40 29,2  75 54,7  22 16,1 

Abuso  0,0 0,0  95 69,3  42 30,7 

Sobreprotección  0,0 0,0  105 76,6  32 23,4 

Indiferencia 
 

 72 52,6  54 39,4  11 8,0 

 

En la tabla 11, se observa que los evaluados perciben los estilos parentales 

disfuncionales de la madre en un nivel medio con un 54,7%; le sigue el nivel bajo 

con el 29,2% y finalmente el nivel alto con un 16,1%. De manera similar, la 

dimensión abuso y sobreprotección se percibe en niveles medios con un 69,3% y 

76,6% respectivamente. Mientras que la indiferencia se percibe en nivel bajo con 

un 52,6%.  

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de los niveles del consumo de alcohol 

  Fr % 

Consumo de 

alcohol 

Consumo de riesgo 93 67,9 

Síntomas de dependencia 18 13,1 

Consumo perjudicial 26 19 

 

En la tabla 12, se muestran los niveles del consumo de alcohol de los participantes 

de esta muestra, ese sentido se observa que el 67,9% presenta consumo de riesgo, 

el 19% consumo perjudicial y finalmente 13,1% síntomas de dependencia. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo general de este estudio fue determinar la asociación entre los estilos 

parentales disfuncionales y el consumo de alcohol en adolescentes de Lima 

Metropolitana, 2020. Al respecto de ello, se obtuvo que no existe asociación entre 

los estilos parentales disfuncionales del padre y el consumo de alcohol (X2= 5,798; 

p=,215). De igual manera, se evidenció que no existe asociación con los estilos 

parentales disfuncionales de la madre (X2= 5,482; p=,241). 

Se encontraron resultados similares en la investigación realizada por Morocho, 

Vega y Muñoz (2018) quienes hallaron que la relación entre el funcionamiento 

familiar y el consumo de alcohol resultó ser negativamente significativa (p= 0,211). 

Resultados divergentes se hallaron en el estudio realizado por Prieto, Cardona y 

Vélez (2016) quienes determinaron que, los estilos de crianza autoritativo y 

negligentes asocian con el consumo de alcohol (X2= 78,40; p ,000).  De manera 

similar, Jara (2019) concluyó que, existe relación significativa entre la funcionalidad 

familiar y la ingesta de bebidas alcohólicas durante la adolescencia (p=0,019).  

Estos hallazgos, se apoyan en la teoría de Olson (1999) quien explica que, el 

funcionamiento familiar se caracteriza por la cohesión y adaptabilidad que emerge 

entre cada uno de sus integrantes. A su vez, estas pueden ser caótica, la cual se 

caracteriza por una fuerte cercanía emocional, donde los miembros tienden a ser 

sobreprotegidos; en otros casos rígida, la cual se distingue por la presencia de 

padres autoritarios; desligadas, de tal forma que las responsabilidades o la relación 

emocional es distante; enredada, de manera que los roles y deberes pueden ser 

tomados por cualquiera de los integrantes.  

Se asume que el tipo de familia en la que se desarrolla cada individuo, se vincula 

con el manejo emocional y comportamental que estos realicen. En efecto, aquellos 

adolescentes que crezcan dentro un marco familiar y social donde las muestras de 

afecto por parte de sus padres o cuidadores son otorgadas con frecuencia, serán 

un factor protector. Por lo contrario, si la dinámica familiar esta tornada de 

desconfianza, maltrato y violencia, es decir, no contar con un lugar de soporte 

emocional, los hará más vulnerables de recurrir a al consumo de alcohol para evadir 

sus problemas familiares. 
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En cuanto a los objetivos específicos, se halló que existe asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar materna con el consumo de alcohol (X2= 

13,258; p=,010; V=,220). De igual manera sucedió con el caso del padre (X2= 

15,291; p=,004; V=,236). Además, los residuos tipificados indicaron que los bajos 

niveles de disfuncionalidad familiar ya sea por parte de la figura materna o paterna, 

presentan asociación con el consumo de riesgo; mientras que los altos niveles, 

presentan vinculación con los síntomas de dependencia y el consumo perjudicial 

de alcohol. 

Resultados relativamente similares, se encontraron el en estudio realizado por 

Barragán et al (2016) quienes hallaron que, en la comparación de consumidores en 

cuanto a la conflictividad familiar, las personas que discuten con sus padres 

obtienen puntuaciones significativamente más altas en la frecuencia de consumo 

de alcohol, en relación a los que no se enfrentan con sus padres. t (821) =4.128; 

p<,01.  

Los hallazgos obtenidos se fundamentan a través del modelo social cognitivo de 

Bandura (1977) en el cual explica que, los niños luego de estar expuestos a altos 

patrones de conductas agresiva por parte de la familia o la comunidad, tienden a 

generar frustración o enojo; que en etapas futuras se manifestará en conductas 

destructivas o autodestructivas como el consumo de alcohol o drogas. Es así que, 

los niveles de disfuncionalidad, fue percibida por los adolescentes de esta muestra 

en estudio, como aquella dinámica familiar que presenta un ambiente conflictivo y 

caótico, donde la violencia física y psicológica es expresada en insultos, 

humillaciones, golpes o evasión de las responsabilidades por parte de los 

progenitores. Todo ello genera en los hijos, malestar emocional, por lo cual tratarán 

de evadir su realidad, realizando conductas de riesgo, tales como el consumo de 

bebidas alcohólicas.  

En relación a las diferencias entre los estilos parentales disfuncionales tanto 

materno como paterno, según sexo y etapa de vida, en la sub escala general de 

estilos parentales disfuncionales del padre se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas según sexo, así como en la dimensión 

sobreprotección (p<0,05). En función al valor de los rangos promedio, fueron las 

mujeres quienes perciben mayores comportamientos hostiles por parte del padre. 
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Es decir, las participantes de esta muestra perciben altas exigencias y bajo control, 

poca sensibilidad hacia sus necesidades, comunicación en una sola dirección y 

crueldad por parte de la figura paterna. De manera relativamente similar, en el 

estudio realizado por Ramos (2019) encontró que, un 32% de los adolescentes 

percibe comunicación ofensiva por parte de la madre y el 38% por parte del padre. 

Es decir que, los adolescentes, de dicha investigación, notaban que ambos 

progenitores se interrelacionan con sus hijos manteniendo niveles similares de 

violencia psicológica, donde los insultos, humillaciones, vejaciones y gritos son 

emitidos por estos durante la interacción familiar. Sin embargo, las conductas del 

padre fueron las que más predominaron.  

En este mismo sentido, Sanders y Morawska (2010) reportan que este tipo de 

comportamiento forma parte de las competencias parentales, las cuales se refiere 

a aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comportamentales que tienen los 

padres para cuidar el desarrollo infantil de sus hijos. Estas a su vez, influyen en los 

estilos parentales y de comunicación que se mantenga en el marco familiar. En 

base a ello, todos los integrantes de una familia, independientemente del sexo y 

etapa de vida en la que se encuentren, son capaces de advertir el maltrato que 

influye en la dinámica familiar proveniente de sus padres, los patrones de conductas 

relacionados con la violencia física y psicológica. Sin embargo, son las mujeres de 

este estudio quienes se mostraron más susceptibles al rechazo, improperios, 

conductas agresivas y bajo control emocional de la figura paterna. 

En cuanto a la comparación entre el consumo de alcohol según sexo, no se 

encontraron diferencias significativas, es decir que tanto hombres como mujeres 

presentan conductas relacionadas al consumo de alcohol. En función a la etapa de 

vida, se encontró diferencias significativas en el consumo de riesgo, siendo los 

adolescentes tardíos quienes presentan mayores hábitos de consumo de alcohol. 

Sin embargo, en los síntomas de dependencia y consumo perjudicial, no se 

encontraron diferencias significativas. En otros estudios, se encontraron resultados 

relativamente semejantes, tal es el caso de Sarmiento (2019) en el cual se 

evidenció que, el 12,9% de los hombres presenta consumo de riesgo y el 13% 

mujeres también, mientras que en consumo de dependencia 5,4% son varones y 

1,5% son mujeres. Por lo tanto, dichos resultados evidenciaron que tanto los 
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hombres como mujeres presentan conductas similares con respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas.  

Se debe tener en cuenta que este comportamiento está influenciado por diversos 

factores, ya sean familiares o ambientales, tal como lo menciona Ovejero (1985) 

quien señala que la sociedad y la cultura en la que está inmersa el individuo, tendrá 

repercusión tanto en las actitudes como en el comportamiento que este tenga con 

respecto al alcohol. En el Perú está legalmente aceptado el consumo de bebidas 

alcohólicas (Ley N°28681), ya sea de manera social o para fines recreativos, tanto 

para hombres como mujeres, siempre y cuando estos superen la mayoría de edad 

(Articulo14°). No obstante, pese a las restricciones impuestas por el estado 

peruano, cada vez es más común que estos ingieran bebidas alcohólicas a edades 

tempranas.   

Con respecto a los niveles de los estilos parentales disfuncionales, se halló que el 

71,5% percibe abuso paterno, el 93,4% sobreprotección y el 82,5% indiferencia en 

niveles medios para todos los casos. En cuanto a la subescala de la madre, los 

resultados se presentaron de manera similar, al abuso 69,3% y sobreprotección 

76,6% en niveles medios para ambos casos. Sin embargo, la dimensión indiferencia 

presentó 52,6% en nivel bajo. Con respecto a las subescalas generales el estilo 

parental disfuncional de madre obtuvo 54,7% y el del padre 69,3%, ambos en 

niveles medios, no obstante, este último fue el que más predominó en esta muestra.  

Se encontraron resultados divergentes en el estudio realizado por Castaño y Páez 

(2019) quienes hallaron que la disfunción familiar leve predominó en un 38,7%. Así 

mismo, Jara (2019) encontró que el 54% presenta disfunción familiar leve y en la 

investigación efectuada por Álvarez (2019) el 23,6% mostró un nivel malo del clima 

familiar. La heterogeneidad de estos resultados se fundamenta en los aportes de la 

Fundación Kellogg (1956) la cual refiere que, la familia es un grupo social cuyo 

comportamiento o funcionalidad puede variar de acuerdo a la cultura, el contexto y 

los factores sociales que influyen en ella. Todo eso genera que estas se manifiesten 

de diversas maneras, poniendo en riesgo de ocasionar patrones disfuncionales.  

Es preciso señalar que uno de los factores que ha podido influir en esta muestra, 

es el contexto social en el cual se recogieron los datos, ya que, dado el estado de 
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confinamiento, las familias se vieron obligadas a cambiar sus hábitos y costumbres 

ocasionando en estas un impacto en las relaciones familiares ya sea por el aumento 

de la violencia, los malos tratos o las negligencias.  

Con respecto a los niveles de consumo de alcohol, se halló que el 67,9% presenta 

consumo de riesgo, mientras que el 13,1% síntomas de dependencia y el 19% 

perjudicial. Resultados análogos, fueron hallados en el estudio realizado por 

Castaño y Páez (2019) quienes hallaron que el 42,6% de los participantes presentó 

consumo de riesgo. No obstante, resultados divergentes fueron encontrados en el 

estudio de Álvarez (2019) en donde se determinó que, el 80% no presenta 

problemas de consumo de alcohol, mientras que el 13,5% es bebedor de riesgo y 

el 6,4% presenta consumo de dependencia. En otra investigación realizada por 

Ramos (2019) halló que el 2% los adolescentes son consumidores de riesgo y el 

1% presenta problemas de dependencia. Así mismo En México, Herrera, Linares y 

Diaz (2018) percibieron que los adolescentes presentan riesgo de abuso de alcohol 

(M = 18.50, DS = 2.64); y la dependencia es baja (M = 1.50, DS = 0.71).  

Los especialistas de la OMS en colaboración con Babor, De la Fuente y Saunders 

(1992) clasificaron a la ingesta de bebidas alcohólicas en tres niveles; consumo de 

riesgo, el cual es el menos invasivo, sin embargo, si esta conducta se llega a 

incrementar, se desarrollaría síntomas de dependencia. Este último, se caracteriza 

por ser aquel comportamiento que se realiza con la finalidad de saciar un deseo 

psíquico fisiológico.  Y el consumo perjudicial, se refiere a la ingesta de bebidas 

alcohólicas que genera afectaciones en la vida del individuo, ya sea a nivel laboral, 

económico y social. Cabe mencionar, que cada vez es más frecuente que el 

consumo de alcohol se presente a edades más tempranas, sobre todo durante la 

etapa de la adolescencia, la cual puede estar vinculada a fines recreativos, presión 

social o curiosidad. Sin embargo, si estas conductas se mantienen en el tiempo, se 

generará un hábito, el cual puede presentarse de manera continua, generando así, 

dependencia o consumo perjudicial.  

En cuanto a la validez interna, cabe mencionar que se realizó el análisis de la 

confiabilidad de ambas escalas en una prueba piloto, donde se obtuvo valores 

aceptables para la muestra. De igual manera, se realizó la depuración de los datos 

obtenidos de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados, 
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todo ello con el fin de minimizar la presencia de otras variables que puedan afectar 

los resultados.  

Alguna de las limitaciones que se presentaron durante el proceso de investigación, 

fue el estado de emergencia en el que se encontraba el Perú a causa del COVID 

19, en efecto la recogida de los datos de la muestra se llevó a cabo de manera 

virtual, por lo cual el acceso a internet de los participantes fue una de las principales 

dificultades, ya que muchos de estos no contaban con este servicio. Así como 

también, obtener el consentimiento informado para permitir la participación de los 

menores, debido al temor de brindar datos personales a través de las plataformas 

digitales. Además, otro de los factores, fue tanto la presencia de los padres al 

momento de responder los ítems, como la deseabilidad social. Así mismo, se 

precisa que los resultados de este estudio no pueden ser generalizado, dado que 

el tipo de muestreo no lo permite. 

.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó que, los estilos parentales tanto del padre como de la 

madre no se asocian con el consumo de alcohol en los adolescentes de la muestra 

en estudio. Es decir, la manifestación del abuso, sobreprotección e indiferencia 

tanto en la forma de criar del padre o de la madre, no se asocia con el consumo de 

riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial.  

SEGUNDA: Se determinó que, los niveles de disfuncionalidad familiar de la madre 

presentan asociación con el consumo de alcohol. Además, los bajos niveles se 

vinculan con el consumo de riesgo; mientras que los altos niveles, con los síntomas 

de dependencia y consumo perjudicial.  

TERCERA: Se determinó que, los niveles de disfuncionalidad familiar del padre 

presentan asociación con el consumo de alcohol. Además, los bajos niveles se 

vinculan con el consumo de riesgo; mientras que los altos niveles, con los síntomas 

de dependencia y consumo perjudicial.  

CUARTA: Se encontraron diferencias significativas entre los estilos parentales 

disfuncionales del padre de manera general, así como en la dimensión 

sobreprotección, según sexo. Siendo las mujeres quienes perciben mayores 

comportamientos y actitudes hostiles en la dinámica familiar del padre. 

QUINTA: No se encontraron diferencias significativas entre el consumo de alcohol 

según sexo. No obstante, se encontraron diferencias significativas según etapa de 

vida en el consumo de riesgo, siendo los adolescentes tardíos quienes presentan 

mayores hábitos de consumo de alcohol. 

SEXTA: Se identificó que, los niveles de los estilos parentales disfuncionales, tanto 

en el estilo materno como paterno, se presentó en niveles medios 54,7% y 69,3% 

respectivamente, siendo este último el que más predominó en esta muestra. 

SÉPTIMA: Se identificó que, el 67,9% de los adolescentes que fueron parte de esta 

muestra, presentó consumo de riesgo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la comunidad científica, se propone estudiar estas variables en 

una muestra más extensa, así como también, utilizar un tipo de muestreo que 

permita generalizar los resultados. 

 

SEGUNDA: A los futuros investigadores, aplicar instrumentos pertinentes, con 

la mínima cantidad de ítems, que tengan entre diez a quince reactivos, para 

garantizar una mejor comprensión de lo planteado.  

 

TERCERA: A los futuros investigadores, estudiar estas variables desde un 

diseño de mayor alcance, explicativa causal. Así como también, realizar 

estudios con enfoque cualitativo para profundizar en el sustento teórico que 

facilite la comprensión de cómo estas, se han ido estudiando desde una 

perspectiva psicológica.   

 

CUARTA: A la comunidad científica, en especial a los psicólogos que laboren 

en centros de salud mental comunitaria, utilizar los resultados obtenidos para 

proponer programas de intervención sobre la problemática expuesta. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia de la tesis 
 

TÍTULO:  Estilos parentales disfuncionales y consumo de alcohol en adolescentes de Lima Metropolitana, 2020. 
AUTORA:  Castro Torres, Susan Rubí 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

 

¿Cuál es la 

asociación 

entre los 

estilos 

parentales 

disfuncionales 

y el consumo 

de alcohol en 

los 

adolescentes 

de Lima 

Metropolitana, 

2020? 

 

 
 

Objetivo general: 

Determinar la asociación entre los 

estilos parentales disfuncionales del 

padre y de la madre con el consumo 

de alcohol en adolescentes de Lima 

Metropolitana, 2020 

 

Objetivos específicos: 

Primero,  determinar la asociación 

entre los niveles de la 

disfuncionalidad familiar materna con 

el consumo de alcohol; segundo, 

determinar la asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar 

paterna con el consumo de alcohol; 

tercero, comparar los estilos 

parentales disfuncionales paterno, 

materno de manera general y por 

dimensiones según sexo y etapa de 

vida; cuarto, comparar los niveles del 

consumo de alcohol de según etapa 

de vida y sexo; quinto, identificar los 

niveles de los estilos parentales 

disfuncionales paternos, maternos de 

manera general y por dimensiones; 

sexto, identificar los niveles del 

consumo de alcohol en los 

adolescentes de Lima Metropolitana, 

2020. 

 

Hipótesis general: 

Existe asociación entre los estilos 

parentales disfuncionales del padre y 

de la madre con el consumo de 

alcohol en adolescentes de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

Hipótesis específicas: 

Primero,  existe asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar 

materna con el consumo de alcohol; 

segundo, existe asociación entre los 

niveles de la disfuncionalidad familiar 

paterna con el consumo de alcohol; 

tercero, existe diferencias 

significativas entre los estilos 

parentales paterno, materno de 

manera general y por dimensiones 

según etapa de vida y sexo; cuarto, 

existe diferencias significativas entre 

los niveles del consumo de alcohol 

según etapa de vida y sexo en los 

adolescentes de Lima Metropolitana, 

2020.  

Sub escalas Variable 1: Estilos parentales disfuncionales 

Padre 

Dimensiones  Ítems  Escala 

Abuso  1,2,3,4,6,8,9 

 
Ordinal 

Sobreprotección  5,14 

Indiferencia  7,10,11,12,13 

Madre 
 

Abuso 1,3,4,6,8,9  

Sobreprotección  2,5,14  

Indiferencia  7,10,11,12,13  

Niveles 
Variable 2: Consumo de alcohol 

Consumo de 
riesgo 

Indicadores  Ítems   

Frecuencia de consumo 1 

 
 

Ordinal 

Cantidad típica   2 

Frecuencia de consumo elevado 3 

Síntomas de 
dependencia 

Pérdida del control sobre el consumo 4 

Aumento de la relevancia del consumo 5 

Consumo matutino  6 

Consumo 
perjudicial 

Sentimientos de culpa 7 

Lagunas de memoria 8 

Lesiones relacionadas con el consumo 9 

Otros se preocupan por el consumo 10 

Variables de estudio 

 

Edad Intervalo  

Sexo Nominal 



 

Tipo de la investigación Población y muestra Técnica e instrumentos Estadística  

 
Tipo 
Aplicada, ya que utiliza los 
conocimientos de la 
investigación pura para el avance 
y beneficio tanto de la ciencia 
como de la sociedad. (Muñoz, 
2011) 

 
 
Diseño. 
Ato, López y Benavente (2013) 
este estudio fue no experimental 
ya que en ningún momento se 
manipularon las variables. 
Además, por su dimensión 
temporal y ya que el recojo de la 
información se realizó en un 
momento único, es 
transeccional.  

 

Población 
Se consideró a la población facilitado por los datos 

INEI (2017) por lo tanto, la población de la cual se 

desprenderá la muestra de estudio fue 

conformada por 384, 411 adolescentes de ambos 

sexos de edades entre 15 y 19 años, que habiten 

en distritos pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Tamaño de muestra. 
La extracción del tamaño de la muestra de este 

estudio, se realizó a través del programa G Power 

en la versión 3.1.9.7. De este modo, el tamaño se 

estableció conforme a una correlación bivariada y 

el cálculo se promedió con la hipótesis bilateral 

con un valor de significancia de 0,05 y la potencia 

estadística de 0.8. Para ello se utilizó como 

antecedente la investigación de Morocho, Vega y 

Muñoz (2018) la cual presentó una correlación de 

0,211. De esta mamera se obtuvo que la muestra 

debía estar conformada por 137 adolescentes de 

edades entre 13 y 19 años que habiten en Lima 

Metropolitana. 

 
Tipo de muestreo. 
Otzen y Manterola (2017) no probabilístico 
intencional 

Técnica 

Encuesta, conjunto de preguntas referidas a las 
variables a medir (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018)   
 

 

Variable 1. Estilos parentales disfuncionales  Descriptiva 

Nombre: Escala de estilos parentales disfuncionales 
MOPS 
Autor: Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, 
Wilhelm y Austin (1997)  
Adaptación: Matalinares Raymundo, Baca (2016). 
Objetivos: Evalúa el nivel de los estilos parentales 
disfuncionales (padre, madre) bajo 3 dimensiones: 
Indiferencia, abuso y sobreprotección.  
Áreas: Clínico, educativo y en la investigación.  
Ítems 14 

Frecuencia 
Porcentaje 

Variable 2. Consumo de alcohol 
Inferencial 

Nombre: Cuestionario para Identificación de 
Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT  
Autor: Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
colaboración con J. Saunders, T. Babor, J. Higgins-
Biddle y M. Monteiro.  
Objetivos: Identificar a las personas con un patrón de 
consumo perjudicial o de riesgo de alcohol 
Áreas: Clínica y en la investigación 
Ítems: 10 

T de Shapiro Wilk 
Chi cuadrado 

U de Mann Whitney 

 

 



 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de las variables 

 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Niveles  Predictores Medición 

Consumo de 
alcohol 

La OMS (1976) define al 

consumo de alcohol como 

una etapa psíquica y física 

donde el individuo ingiere 

bebidas alcohólicas de 

manera compulsiva, 

constante o por periodos, con 

el objetivo de sentir o evitar 

manifestaciones y molestias 

mentales. 

 

El cuestionario AUDIT incluye 10 ítems, 

califica cada respuesta en una escala 

de puntuación de 0 a 4. Identifica el 

consumo de riesgo, síntomas de 

dependencia y consumo perjudicial de 

alcohol.  

 

 
 
Consumo de 

riesgo 
 

 

1, 2 y 3 

Ordinal 

 
 
 

Dependencia. 
 
 

 

4, 5 y 6 

Consumo 
perjudicial 

7, 8, 9 y 10 

 

 

 



 

 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Subescalas Dimensiones Predictores Medición 

Estilos 

parentales 

disfuncionales 

 

Matalinares et al. 

(2014) los estilos 

parentales 

disfuncionales son 

una constelación de 

actitudes hostiles, 

violentas y agresivas 

que conforman el 

clima emocional 

familiar ejercido por 

los padres hacia sus 

hijos. 

 

Los puntajes directos, 

se obtienen de la 

sumatoria por 

subescalas (Padre, 

Madre) según las 3 

dimensiones. Luego 

de ello, la sumatoria 

total de las 

subescalas le van a 

dar un puntaje 

referencial que 

indicará el nivel de 

estilos parentales 

disfuncionales 

percibido, estos 

pueden ser altos, 

medios o bajos. 

 

Padre 

Indiferencia 
7,10,11,12,13 

 

Ordinal 

Abuso 
1,2,3,4,6,8,9 

 

Sobreprotección 
5,14 

 

Madre 

Indiferencia 
7,10,11,12,13 

 

Abuso 
1,3,4,6,8,9 

 

Sobreprotección 
2,5,14 

 



 

Anexo 3: Instrumentos  

 

ESCALA DE ESTILOS PARENTALES DISFUNCIONALES 

Autores originales Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Wilhelm y Austin (1997) 

Adaptado por Matalinares, Raymundo y Baca (2016) 

Marque con una “X” las siguientes afirmaciones en base a como recuerdas a tu padre y madre en tus primeros _____años de vida. 

PADRE 
PREGUNTAS 

MADRE 

NUNCA 
A 

VECES 
MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE NUNCA A VECES 
MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

    1. Me insultaba     

    2. Me controlaba demasiado     

    3. Buscaba hacerme sentir culpable     

    4. Me ignoraba     

    5. Me criticaba     

    6. Era impredecible conmigo     

    7. No me cuidaba     

    8. Físicamente era violento o abusivo 
conmigo 

    

    9. Me rechazaba     

    10. Dejaba que yo enfrentara solo mis 
problemas 

    

    11. Podía olvidarse de mi     

    12. No se interesaba en mi     

    13. Me exponía al peligro     

    14. Me hacía sentir inseguro     

 

 



 

Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT 

Creado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con Saunders, Babor, Higgins-Biddle y Monteiro en el año 1987 

Preguntas  0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Nunca Una o menos 

veces al mes  

De 2 a 4 veces al 

mes 

De 2 a 3 veces 

al mes 

4 o más 

veces al mes  

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele 

realizar en un día de consumo normal? 

1 o 2 3 o 4 5 o 6 De 7 a 9 10 o más  

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un 

solo día? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido 

incapaz de parar de beber una vez había empezado? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer 

lo que se esperaba de usted porque había bebido? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado 

beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido 

mucho el día anterior? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido 

recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado 

bebiendo? 

Nunca Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 

casi a diario  

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque 

usted había bebido? 

No   Sí, pero no en el 

curso del último 

año 

 Sí, el último 

año 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha 

mostrado preocupación por un consumo de bebidas alcohólicas o 

le ha sugerido que deje de beber? 

No   Sí, pero no en el 

curso del último 

año 

 Sí, el último 

año 



 

Formulario Google forms 

Enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchoTsO80T6-

8MiPapoCZ9Q44qTwj5O6hK-Ma9lJcinD5k6cQ/viewform 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchoTsO80T6-8MiPapoCZ9Q44qTwj5O6hK-Ma9lJcinD5k6cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchoTsO80T6-8MiPapoCZ9Q44qTwj5O6hK-Ma9lJcinD5k6cQ/viewform


 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

Autora: Castro Torres, Susan Rubí 

Año: 2020 

Buen día estimado (a), le invito a completar la siguiente información 

con el fin de recopilar datos personales exactos, pero importantes 

para la presente investigación.  Así mismo, se recuerda que su 

participación es voluntaria y anónima con el propósito de siempre 

cuidar su identidad. 

Instrucciones: se le pide que conteste con la mayor sinceridad 

posible, a su vez se le recuerda que no hay respuestas correctas ni 

incorrectas. Marque solo una respuesta en cada recuadro. 

Atención: solo puede elegir una alternativa por pregunta 

1. Edad: ________ 

2. Sexo: 

 Hombre  Mujer 

3. Lugar de residencia: 

 Lima Este  Lima Sur 

 Lima Centro  Lima Norte 

4. ¿Has consumido alcohol en los últimos 12 meses? 

 Sí  No  Tal vez 

5. Vive con 

 Padre  Madre  Ambos 

6. ¿Tus padres te gritan? 

 Sí  No  Tal vez 

7. ¿Alguna vez tus padres te han golpeado? 

 Sí  No  Tal vez 

 

 

 

 

  



 

Anexo 5: Autorización de uso del instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

Anexo 6: Consentimiento informado 

 

 



 

Asentimiento informado 

 



 

Anexo 7: Resultados del piloto 

Tabla 13 

Validez de contenido de la escala estilos parentales disfuncionales MOPS a través 

del coeficiente V de Aiken 

Ítem
s 

Juez 1 
 

Juez 2 
 

Juez 3 
 

Juez 4 
 

Juez 5 
 

   

P C R P C R P C R P C R P C R Aciertos 
V. 

Aiken 
Aceptable 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota. No está de acuerdo: 0 Si está de acuerdo: 1 P: Pertinencia R: Relevancia C: Claridad 

En la tabla 13, se muestran los resultados de validez de contenido por criterio de 5 

jueces expertos, mediante el coeficiente V de Aiken según (Juárez y Tobón, 2018). 

Se puede apreciar que no hay valores de ítems menores a 80% (Merino, 2018) por 

lo cual son considerados válidos y aceptables.  

 

 

 

 

  



 

Tabla 14 

Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces de la escala 

estilos parentales disfuncionales - MOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 
original 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Ítem revisado 

 

Ítem de 
1 al 14 

Mg.  

André 

Arias 
Lujan  

Mg.  
Karina 

Sánchez 
Llanos 

Mg. 
Gregorio 
Tomas 
Quispe 

Mg.  

Héctor 
Yaya 

Chumpitaz 

Mg. 
Graciela 
Carranza 

León  

Los ítems no 
presentan 

observaciones 
CPsP: 
17483 

CPsP: 
23810 

CPsP:  

7849 

CPsP:  

0854 

CPsP: 
8153 

ÁREA Clínica Clínica Clínica Clínica Clínica 



 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión abuso de la escala estilos parentales 

disfuncionales MOPS – padre 

Nota. M: media; DE: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fischer; g2: Coeficiente de curtosis de Fischer; IHC : Índice de 
homogeneidad corregida o índice de discriminación; h2: Comunalidad, D1: Abuso, D2: Sobreprotección, D3: Indiferencia 
 

En la tabla 15, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión abuso. 

En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado que los valores 

tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango de -1.5 a 1.5. 

Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la comunalidad (h2) 

de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el índice de 

discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión sobreprotección de la escala estilos 

parentales disfuncionales MOPS – padre 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 

curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 16, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 

sobreprotección. En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado 

que los valores tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango 

de -1.5 a 1.5. Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la 

comunalidad (h2) de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el 

índice de discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

ítems 
FR 

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

    1 ,541 234 ,115 ,115 1,80 1,04 1,04 -,215 ,824 ,775 ,000 Sí 

2 ,194 ,521 ,133 ,148 2,23 ,938 ,646 -,330 ,667 ,572 ,000 Sí 

3 ,525 ,234 ,984 ,148 1,87 1,10 ,962 -,493 ,811 ,760 ,000 Sí 

4 ,449 ,393 ,131 ,334 1,75 ,809 ,874 ,233 ,639 ,540 ,000 Sí 

6 ,393 ,295 ,246 ,664 1,98 ,957 ,505 -,862 ,638 ,544 ,000 Sí 

8 ,607 ,295 ,246 ,491 1,44 ,592 ,975 ,001 ,642 ,534 ,000 Sí 

9 ,672 ,115 ,197 ,167 1,56 ,866 1,16 -,157 ,805 ,744 ,000 Sí 

ítems 
FR 

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

5 ,377 ,295 ,231 ,981 2,05 1,00 ,506 -,896 ,824 ,912 ,000 Sí 

14 ,443 ,295 ,197 ,665 ,950 ,950 ,718 -,557 ,824 ,912 ,000 Sí 



 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión indiferencia de la escala estilos 

parentales disfuncionales MOPS – padre 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 

curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 17, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 

sobreprotección. En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado 

que los valores tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango 

de -1.5 a 1.5. Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la 

comunalidad (h2) de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el 

índice de discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ítems 
FR 

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

    7 ,495 ,230 ,115 ,197 2,05 1,17 ,667 -1,09 ,765 ,719 ,000 Sí 

10 ,213 ,393 ,246 ,148 2,33 ,978 ,282 -,863 ,720 ,671 ,000 Sí 

11 ,623 ,164 ,334 ,180 1,77 1,16 1,19 -,212 ,856 ,840 ,000 Sí 

12 ,449 ,311 ,824 ,164 1,97 1,095 ,854 -,592 ,872 ,847 ,000 Sí 

13 ,754 ,981 ,148 ,0 1,39 ,737 1,54 ,714 ,724 ,674 ,000 Si 



 

Tabla 18 

Índices de ajuste de la escala estilos parentales disfuncionales MOPS – padre  

 

Índices de 

ajuste 
Modelo Índices óptimos Autores 

    

X² / gl 2,75 
≤ 5,00 

(Aceptable) 
(Bentler, 2006) 

RMSEA ,113 
≤ 0,08 

 (No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

SRMR ,063 
Cerca de 0 

(Aceptable) 

(Escobedo, Hernández, 

Estebané, Martínez, 2016) 

Ajuste 

comparativo 
   

CFI ,864 
≥ 0,90 

(No aceptable) 
(Bentler y Bonett,1980) 

TLI ,833 
≥ 0,90 

(No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

Nota. X²/gl: Razón chi cuadrado/ grados de libertad, CFI: Índice de ajuste comparativo, SRMR: Raíz 

de residuo cuadrático medio, TLI: Índice de Tuker-Lewis. 

 

En la tabla 18, se observan los valores del análisis factorial confirmatorio de los 

estilos parentales disfuncionales del padre, donde los índices de ajuste absoluto 

son: X2/gl menor a 5,00, RMSEA mayor a 0,08, el valor de SRMR es próximo a 0, 

evidenciando así que no todos los valores son aceptables; en los índices de ajuste 

comparativo el CFI es menor a 0,90 y TLI menor a 0,90, demostrando así que los 

valores no se encuentran dentro de lo aceptable. 

  



 

 Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio de la escala estilos parentales disfuncionales – 

Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión abuso de la escala estilos parentales 

disfuncionales MOPS – madre  

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 

curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 19, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión abuso. 

En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado que los valores 

tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango de -1.5 a 1.5. 

Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la comunalidad (h2) 

de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el índice de 

discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

Tabla 20 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión abuso de la escala estilos parentales 

disfuncionales MOPS – madre  

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 

curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 20, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión abuso. 

En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado que los valores 

tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango de -1.5 a 1.5. 

Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la comunalidad (h2) 

de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el índice de 

discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

ítems 
FR 

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

  1 ,541 ,234 ,115 ,115 1,80 1,04 1,04 -,215 ,824 ,775 ,000 Sí 

3 ,525 ,234 ,984 ,148 1,87 1,10 ,962 -,493 ,811 ,760 ,000 Sí 

4 ,449 ,393 ,131 ,334 1,75 ,809 ,874 ,233 ,639 ,540 ,000 Sí 

6 ,393 ,295 ,246 ,664 1,98 ,957 ,505 -,862 ,638 ,544 ,000 Sí 

8 ,607 ,295 ,246 ,491 1,44 ,592 ,975 ,001 ,642 ,534 ,000 Sí 

9 ,672 ,115 ,197 ,167 1,56 ,866 1,16 -,157 ,805 ,744 ,000 Sí 

ítems 
FR 

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

2 ,192 ,521 ,131 ,148 2,23 ,938 ,646 -,330 ,667 ,572 ,000 Sí 

5 ,377 ,295 ,231 ,981 2,05 1,00 ,506 -,896 ,824 ,912 ,000 Sí 

14 ,443 ,295 ,197 ,665 ,950 ,950 ,718 -,557 ,824 ,912 ,000 Sí 



 

 

Tabla 21 

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión abuso de la escala estilos parentales 

disfuncionales MOPS – madre  

Nota. M: media; DE: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fischer; g2: Coeficiente de curtosis de Fischer; 

IHC: Índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; h2: Comunalidad 

 

En la tabla 21, se observa el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 

sobreprotección. En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado 

que los valores tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango 

de -1.5 a 1.5. Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la 

comunalidad (h2) de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el 

índice de discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ítems 

FR 

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

7 ,495 ,230 ,115 ,197 2,05 1,17 ,667 -1,09 ,765 ,719 ,000 Sí 

10 ,213 ,393 ,246 ,148 2,33 ,978 ,282 -,863 ,720 ,671 ,000 Sí 

11 ,623 ,164 ,334 ,180 1,77 1,16 1,19 -,212 ,856 ,840 ,000 Sí 

12 ,449 ,311 ,824 ,164 1,97 1,095 ,854 -,592 ,872 ,847 ,000 Sí 

13 ,754 ,981 ,148 0,0 1,39 ,737 1,54 ,714 ,724 ,674 ,000 Sí  



 

Tabla 22 

Índices de ajuste de la escala estilos parentales disfuncionales MOPS – madre  

 

Índices de 

ajuste 
Modelo  Índices óptimos Autores 

    

X² / gl 4,51 
≤ 5,00 

(Aceptable) 
(Bentler, 2006) 

RMSEA 0,160 
≤ 0,08 

 (No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

SRMR 0,093 
Cerca de 0 

(Aceptable) 

(Escobedo, Hernández, 

Estebané, Martínez, 2016) 

Ajuste 

comparativo 
   

CFI 0,780 
≥ 0,90 

(No aceptable) 
(Bentler y Bonett,1980) 

TLI 0,729 
≥ 0,90 

(No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

Nota. X²/gl: Razón chi cuadrado/ grados de libertad, CFI: Índice de ajuste comparativo, SRMR: Raíz 

de residuo cuadrático medio, GFI: Índice de bondad de ajuste, TLI: Índice de Tuker-Lewis. 

 

En la tabla 22, se observan los valores del análisis factorial confirmatorio de los 

estilos parentales disfuncionales de la madre, donde los índices de ajuste absoluto 

son: X2/gl menor a 5,00, RMSEA mayor a 0,08, el valor de SRMR es próximo a 0, 

evidenciando así que no todos los valores son aceptables; en los índices de ajuste 

comparativo el CFI es menor a 0,90 y TLI menor a 0,90, demostrando así que los 

valores no se encuentran dentro de lo aceptable. 

  



 

Figura 2 

Análisis factorial confirmatorio de la escala estilos parentales disfuncionales – 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 23 

Confiabilidad la escala de estilos parentales disfuncionales MOPS según 

subescalas evaluada en la muestra piloto.  

 

En la tabla 23, se evidencia que el valor del coeficiente alfa de Cronbach de la sub 

escala estilos parentales disfuncionales del padre es de ,954 el cual demuestra una 

confiabilidad alta. De manera similar, la sub escala estilos parentales disfuncionales 

de la madre el valor alfa es de ,889 demostrando muy alta confiabilidad (Ruíz 

Bolívar, 2013). De la misma manera, el valor del coeficiente Omega es de 0.892, el 

cual demuestra adecuada confiabilidad. Asimismo, en la en la subescala del padre, 

el omega es de ,899 demostrando también adecuada confiabilidad. Finalmente, en 

la sub escala de la madre se observa un coeficiente omega de ,901 siendo una 

confiabilidad aceptable (Campo-Arias y Oviedo, 2008).  

 N° de 
elementos 

Omega de 
McDonald’s 

Alfa de 
Cronbach 

 

Estilos parentales disfuncionales del 

padre 

14 ,899 ,954 

Estilos parentales disfuncionales de 

la madre 
14 ,901 ,889 



 

Tabla 24 

Validez de contenido del cuestionario para Identificación de trastornos debidos al 

consumo de alcohol – AUDIT a través del coeficiente V de Aiken 

Ítems 

Juez 1 
 

Juez 2 
 

Juez 3 
 

Juez 4 
 

Juez 5 
 

   

P C R P C R P C R P C R P C R Aciertos V. Aiken Aceptable 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota. No está de acuerdo: 0 Si está de acuerdo: 1 P: Pertinencia R: Relevancia C: Claridad 

 

En la tabla 24, se muestran los resultados de validez de contenido por criterio de 5 

jueces expertos, mediante el coeficiente V de Aiken según (Juárez y Tobón, 2018). 

Se puede apreciar que no hay valores de ítems menores a 80% (Merino, 2018) por 

lo cual son considerados válidos y aceptables.  

  



 

Tabla 25 

Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces del 

cuestionario de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol - AUDIT 

 

  

Ítem 
original 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Ítem revisado 

 

Ítem de 
1 al 10 

Mg. 
Graciela 
Carranza 

León 

Mg. 

Freddy 
Salazar 

Hernández  

Mg.  

André 

Arias 
Lujan  

Mg.  

Rafael 
Rodríguez 

Falla 

Mg.  

Luis 
Guzmán 
Robles 

 

Los ítems no 
presentan 

observaciones 
CPsP: 

 8153 

CPsP: 

16864 

CPsP: 
17483 

CPsP: 

6890 

CPsP: 

24979 

ÁREA Clínica Clínica Clínica Clínica Clínica 



 

Tabla 26 

Análisis descriptivo de ítems del consumo de riesgo del cuestionario para 

identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol – AUDIT 

Análisis de los ítems 

ítems 

FR 

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

1 0,27 0,34 0,32 0,49 0,40 1,15 0,89 ,13 ,51 ,571 ,000 Sí 

2 0,47 0,11 0,18 0,11 0,35 1,28 1,45 ,67 ,54 ,579 ,000 Sí 

3 0,52 0,21 0,13 0,11 0,21 ,89 1,12 1,02 ,52 ,446 ,000 Sí 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 
curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 
 

En la tabla 26, se observa el análisis descriptivo de los ítems del consumo de riesgo. 

En ese sentido, todos los ítems son considerados aceptables dado que los valores 

tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango de -1.5 a 1.5. 

Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la comunalidad (h2) 

de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el índice de 

discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

 

Tabla 27 

Análisis descriptivo de ítems de los síntomas de dependencia del cuestionario para 

identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol – AUDIT 

Análisis de los ítems 

ítems 

FR 

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

4 0,70 0,13 0,11 0,49 0.16 ,51 0,88 1,60 0.54 ,565 ,000 No 

5 0,77 0,13 0,66 0,33 0.36 ,36 0,75 2,18 0.57 ,530 ,000 No 

6 0,90 0,49 0,16 0,16 0.35 ,20 0,70 4,17 0.60 ,714 ,000 No 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 

curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 
 
 

En la tabla 27, se presenta el análisis descriptivo de los ítems de los síntomas de 

dependencia. En la cual se evidencia que, los ítems son considerados como no 

aceptables. Dado que, el valor de la curtosis (g2) se encuentra fuera del rango de -

1.5 a 1.5 en todos los casos. 

 



 

Tabla 28 

Análisis descriptivo de ítems del consumo perjudicial del cuestionario para 

identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol – AUDIT 

Análisis de los ítems 

ítems 

FR 

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

7 0,68 0,16 0,49 0,33 0,20 ,62 1,15 1,99 0,33 ,984 ,000 No 

8 0,73 0,16 0,33 0,49 0,49 ,44 0,90 2,34 0,61 ,997 ,000 No 

9 0,85 0,66 0,82 ,0 0,20 ,23 0,58 2,44 0,33 ,984 ,000 No 

10 0,656 0,82 0,26 ,0 0,49 ,61 0,88 0,87 0,61 ,997 ,000 Sí 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 
curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 28, se presenta el análisis descriptivo de los ítems del consumo 

perjudicial. En la cual se evidencia que, los ítems 7,8 y 9 son considerados como 

no aceptables. Dado que, el valor de la curtosis (g2) se encuentra fuera del rango 

de -1.5 a 1.5. Sin embargo, el ítem 10 es considerado como aceptables dado que 

los valores tanto de asimetría (g1) y curtosis (g2) se encuentran entre el rango de -

1.5 a 1.5. Del mismo modo, el índice de homogeneidad corregida (IHC) y la 

comunalidad (h2) de todos los ítems tienen valores mayores a 0.30. Finalmente, el 

índice de discriminación (id) en todos los casos es menor a 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 29 

Índices de ajuste del cuestionario para Identificación de trastornos debidos al 

consumo de alcohol – AUDIT 

Índices de 

ajuste 
Modelo  Índices óptimos Autores 

    

X² / gl 2,76 
≤ 5.00 

(Aceptable) 
(Bentler, 2006) 

RMSEA 0.114 
≤ 0.08 

 (No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

SRMR 0.059 
Cerca de 0 

(Aceptable) 

(Escobedo, Hernández, 

Estebané, Martínez, 2016) 

Ajuste 
comparativo 

   

CFI 0.873 
≥ 0.90 

(No aceptable) 
(Bentler y Bonett,1980) 

TLI 0.821 
≥ 0.90 

(No aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 

Nota. X²/gl: Razón chi cuadrado/ grados de libertad, CFI: Índice de ajuste comparativo, SRMR: 

Raíz de residuo cuadrático medio, TLI: Índice de Tuker-Lewis. 

 

En la tabla 29, se observan los valores del análisis factorial confirmatorio del 

consumo de alcohol, donde los índices de ajuste absoluto son: X2/gl menor a 5,00, 

RMSEA mayor a 0,08, el valor de SRMR es próximo a 0, evidenciando así que no 

todos los valores son aceptables; en los índices de ajuste comparativo el CFI es 

menor a 0,90 y TLI menor a 0,90, demostrando así que los valores no se encuentran 

dentro de lo aceptable. 

  



 

Figura 3 

Evidencia del análisis factorial confirmatorio del cuestionario para identificación de 

trastornos debidos al consumo de alcohol – AUDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

Tabla 30 

Confiabilidad del cuestionario para identificación de trastornos debidos al consumo 

de alcohol AUDIT evaluada en la muestra piloto. 

 

En la tabla 30, se evidencia que el valor del coeficiente alfa de Cronbach es de ,874 

el cual demuestra una confiabilidad alta. De la misma manera, el valor del 

coeficiente Omega total es de ,917 el cual demuestra adecuada confiabilidad. 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

 

 
N° de 

elementos 
Omega de 
McDonald’s 

Alfa de 
Cronbach 

Consumo de alcohol 10 ,917 ,874 



 

Anexo 8: Escaneo de los criterios de jueces de los instrumentos 

Juez 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juez 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juez 3 



 

Juez 4 

 



 

 

Juez 5 



 

Certificado de validez de contenido del cuestionario para identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol - AUDIT 

Juez 1 
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Juez 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juez 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juez 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Anexo 9: Resultados adicionales 

Figura 4 

Matriz de asociación entre los estilos parentales disfuncionales de la madre y el 

consumo de alcohol 

 

 

 

 

 

p=0,128 

 

 

 

 

 

 

Nota: EPDM= Estilos parentales disfuncionales de la madre, CT= Consumo de alcohol 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 

Matriz de asociación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y el 

consumo de alcohol 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

p=0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: EPDP= Estilos parentales disfuncionales del padre, CT= Consumo de alcohol 

 

 

 

 



 

Figura 6 

Diagrama de senderos entre las variables del estudio 

 

 

Nota: EPDM= Estilos parentales disfuncionales - Madre, CR= consumo de riesgo, CD= 

consumo de dependencia, CP= Consumo perjudicial, asociación de la V1 y V2: 𝑥2= 

1115.926; CFI = 0,00; GFI= 0,674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. EPDM= Estilos parentales disfuncionales - Padre, DR= consumo de riesgo, CD= 

consumo de dependencia, CP= Consumo perjudicial, asociación de la V1 y V2: 𝑥2= 

259,148; CFI = 0,00; GFI= 0,642 

 

 



 

Figura 7 

Gráficos de comparación de las dimensiones de los estilos parentales 

disfuncionales del padre según etapa de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nota: EDV= Etapa de vida, AP= Abuso del padre, SP= Sobreprotección del padre, IP= Indiferencia 

del padre 



 

Figura 8 

Gráficos de comparación de las dimensiones abuso, sobreprotección e indiferencia 

de los estilos parentales disfuncionales de la madre según etapa de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: EDV= Etapa de vida, AM= Abuso de la madre, SM= Sobreprotección de la madre, IM= 

Indiferencia de la madre  



 

Figura 9 

Gráficos de comparación de niveles del consumo de alcohol según etapa de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: EDV= Etapa de vida  

 

 


