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Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo establecer las Propiedades 

Psicométricas del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil en adolescentes 

de Instituciones educativas de Lima Metropolitana, 2020. 

Es un estudio de tipo descriptivo, se trabajó con una muestra probabilística tipo 

aleatoria simple, estuvo constituida por 463 estudiantes de educación secundaria 

de ambos sexos con edades de 15 a 18 años. La variable Potencial de abuso infantil 

se sustentó en base a la teoría del modelo ecológico de Belsky (1993) y así mismo 

en la teoría de los test. 

En los resultados se encontró que la validez de contenido a través de juicio de 

expertos con coeficiente de validez 1.0 ha sido favorable y el índice de fiabilidad del 

inventario con los 25 ítems obtenido mediante el coeficiente de fiabilidad de Kuder 

Richardson 20 (KR20), produjo un valor de 85.9%, el cual indica una buena 

consistencia interna entre los ítems y la puntuación total, se realiza el proceso de 

rotación varimax, cuyo resultado existe dos ítems con bajo índice de correlación 

quedando conformado el instrumento a 23 ítems. Se concluye que el inventario 

cuenta con adecuadas propiedades psicométricas. 

 
Palabras clave: Potencial, abuso, infantil, psicometría, medición. 
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Abstract 

 

The present research aimed to establish the Psychometric Properties of the Brief 

Inventory of Potential for Child Abuse in adolescents of educational institutions of 

Metropolitan Lima, 2020. 

It is a descriptive study, we worked with a simple randomized probabilistic sample 

of 463 high school students of both sexes with ages from 15 to 18 years old. The 

variable Child Abuse Potential was based on the theory of the ecological model of 

Belsky (1993) and also in the theory of the test. 

In the results it was found that the content validity through expert judgment with 

validity coefficient 1.0 has been favorable and the inventory reliability index with the 

25 items obtained through Kuder Richardson's reliability coefficient 20 (KR20), 

produced a value of 85.9%, which indicates a good internal consistency between 

the items and the total score, the varimax rotation process is performed, whose 

result there are two items with low correlation index, leaving the instrument to 23 

items. It is concluded that the inventory has adequate psychometric properties. 

 
Keywords: Potential, abuse, child, psychometrics, measurement. 
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Resumo 

 
A presente pesquisa teve como objetivo estabelecer as Propriedades 

Psicométricas do Breve Inventário de Potencial para Abuso Infantil em 

adolescentes de instituições de ensino da região metropolitana de Lima, 2020. 

É um estudo descritivo, trabalhando com uma amostra simples de probabilidade 

aleatória de 463 estudantes do ensino secundário de ambos os sexos com idades 

compreendidas entre os 15 e os 18 anos. A variável Potencial de abuso infantil foi 

baseada na teoria do modelo ecológico de Belsky (1993) e também na teoria dos 

testes. 

Nos resultados, verificou-se que a validade do conteúdo através do julgamento 

especializado com coeficiente de validade 1,0 foi favorável e o índice de fiabilidade 

do inventário com os 25 itens obtidos através do coeficiente de fiabilidade 20 de 

Kuder Richardson (KR20), produziu um valor de 85,9%, o que indica uma boa 

consistência interna entre os itens e a pontuação total, realiza-se o processo de 

rotação varimax, cujo resultado são dois itens com baixo índice de correlação 

deixando o instrumento para 23 itens. Conclui-se que o inventário tem propriedades 

psicométricas adequadas. 

 
Palavras-chave: Potencial, abuso, criança, psicometria, medição. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La organización Mundial de la Salud menciona que un promedio de 1,000 

millones en todo el mundo, han sido víctimas de maltrato infantil en el último año, y 

con el tiempo afecta la salud física y psicológica de los hijos, (2020). Los 

progenitores son quienes deberían estar comprometidos en asegurar el cuidado del 

menor, pero esto no se cumple, lo que genera un alto riesgo en la conducta y 

adaptación social del niño. 

El maltrato psicológico es una de las importantes formas y probablemente más 

destructivas del maltrato infantil. Es difícil identificar, evaluar y tratar. 

(Arruabarrena, 2011). Se considera que el maltrato infantil es la acción o 

desatención de parte de los progenitores, que recibe el niño lo que ocasionan 

deterioro físico y psicológico. 

Desde hace algunos años, en los diferentes distrito de Lima, habido un 

incremento de parejas en padres adolescentes, y que la mayoría de estas corregían 

a sus hijos a través del maltrato por la poca tolerancia en el manejo de la conducta 

de los mismos, esto hace pensar el riesgo de potencial de abuso infantil están 

sujetos por ser padres adolescentes y que dichas conductas se presenta por 

diversas situaciones que atraviesan en la crianza del hijo y que no pueden manejar 

con la madurez emocional que se requiere, ya sea por su minoría de edad que no 

facilita la convivencia, por la dependencia familiar o la propia inmadurez de su 

desarrollo psicológico, esto genera la obligación de contar con una herramienta 

adaptada a una situación real que detecte riesgo de potencial de abuso infantil, de 

esta manera prevenir el maltrato infantil . 

El maltrato hacia los niños no solo conlleva consecuencias negativas para ellos 

mismos, sino para la sociedad en general. El niño que crece seguro y protegido en 

el núcleo familiar puede seguir aportando desarrollo a sí mismo, a su familia y a su 

comunidad debido a que estará contando con una estructura neurológica, de 

personalidad y de relaciones interpersonales más saludable. Por el contrario, el 

maltrato infantil afecta la economía ya que comprende importe de hospitalización, 

procedimientos en la atención en salud mental, de prestaciones sociales en la niñez 

e importes en salud en un periodo largo (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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La violencia contra la infancia en el Perú, es una realidad alarmante, el Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables, brindo medidas de protección a 22,861 

niño(a)s y adolescentes en situación maltrato infantil durante 2019 y el mismo año 

el centro de emergencia mujer atendió 55,565 acontecimientos de violencia de 0 a  

17 años, siendo con mayor incidencia la violencia física y psicológica, y solo en 

enero del 2020 atendieron 5,183 casos de violencia entre niños y adolescentes con 

mayor incidencias de casos en violencia física y psicológica (MIMP 2020). Un niño 

expuesto a violencia genera trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y 

conductas antisociales, o adoptar conductas de riesgo que afecta la salud, el 

maltrato en si tiene consecuencias negativas. 

Una investigación desarrollada en el A.H. de Pamplona Alta (San Juan de 

Miraflores, Lima) se obtuvo información relevante entre algunos aspectos como es: 

El predominio de la imagen paterna, que posee más beneficios en el núcleo familiar, 

esto se manifiesta en familias de tipo ancestral y machista; limitada consideración 

de equidad de derechos en los integrantes de la familia; postura recta de los padres; 

el uso de la violencia física como norma disciplinaria ya que es, aceptado como 

procedimientos educativo : los progenitores en un 75% utilizan la violencia física 

como castigo constantemente. (Lamas 2015). 

Es importante establecer la existencia de un instrumento que mida el nivel de 

potencial de maltrato infantil en Lima Perú, para detectar de manera oportuna y 

prevenir las secuelas físicas, psíquicas del maltrato hacia el niño, desde la 

aplicación del cuestionario a los futuros padres hasta los 3 años en población 

adolescente. En este sentido la investigación desarrollada responderá si las 

propiedades psicométricas del Inventario Breve de potencial de abuso infantil,  

miden criterios de exposición potencial que muestra el sujeto para realizar un acto 

de maltrato infantil. 

La descripción del problema en el contexto lleva a plantearnos la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de validez, fiabilidad y normas 

del inventario Breve de potencial de abuso infantil en adolescentes de Instituciones 

Educativas de Lima Metropolitana, 2020? Y como preguntas específicas, ¿Cuáles 

son las propiedades psicométricas de validez de contenido del inventario Breve de 

potencial de abuso infantil en adolescentes de Instituciones Educativas de Lima 

Metropolitana, 2020?. , ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la validez de 
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constructo del inventario Breve de potencial de abuso infantil en adolescentes de 

Instituciones Educativas de Lima Metropolitana, 2020?,¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas de fiabilidad del inventario Breve de potencial de abuso 

infantil en adolescentes de Instituciones Educativas de Lima Metropolitana,2020? 

El desarrollo de esta investigación está justificado desde un aspecto teórico 

donde se explica al detalle diversas teorías, una de ellas la teoría de apego. Las 

mujeres que experimentaron violencia en el presente llegarán a ser violentas con 

sus hijos y está relacionada con la teoría de apego (Lieberman et al., 2019). Así 

mismo desde el aspecto práctico podemos manifestar, que la investigación 

realizada se presenta debido a la necesidad de reducir la incidencia de potencial 

de violencia en padres adolescentes a través de la aplicación del instrumento, y de 

esta manera detectar y brindar asistencia psicológica, en consecuencia, la 

investigación pretende encontrar las propiedades psicométricas de validez y 

fiabilidad del inventario Breve de potencial de abuso infantil, y de esta manera 

permita la oportuna intervención. Finalmente, desde el aspecto metodológico se ha 

seguido los pasos de investigación como la elección del diseño No experimental, 

se pretende contar con un instrumento que tenga validez, fiabilidad, así como 

normas de interpretación psicométrica en riesgo de potencial de abuso infantil  

aplicable a la realidad peruana, en población de padres adolescentes, y para lograr 

el objetivo de la investigación es validar el instrumento que permita medir los 

riesgos y posteriormente desarrollar programas preventivos. 

Objetivos, Objetivo general: Determinar las propiedades psicométricas de 

validez, fiabilidad y normas del inventario breve de potencial de abuso infantil en 

adolescentes de Instituciones Educativas de Lima Metropolitana, 2020. Se 

plantearon los siguientes Objetivos específicos Determinar las propiedades 

psicométricas de validez de contenido del inventario breve de potencial de abuso 

infantil en adolescentes de Instituciones Educativas de Lima Metropolitana, 2020., 

Determinar las propiedades psicométricas de la validez de constructo del inventario 

breve de potencial de abuso infantil en adolescentes de Instituciones Educativas de 

Lima Metropolitana, 2020 y Determinar las propiedades psicométricas de fiabilidad 

del inventario Breve de potencial de abuso infantil en adolescentes de Instituciones 

Educativas de Lima Metropolitana, 2020. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

 

Liel et al. (2018) en su artículo de investigación, si el instrumento que mide el 

potencial de abuso infantil Breve (BCAPI) son, confiables y válidos en padres de 

población alemana. Este estudio realizado, cuyo objetivo era confirmar la 

distribución de 6 componentes del inventario de potencial de abuso infantil breve 

(BCAPI) en una muestra alemana de padres y madres. Los resultados confirmaron 

la estructura de seis factores del inventario en las madres alemanas. Esto 

demuestra que la distribución de los componentes es adecuada, lo que es un 

indicador de que el instrumento es confiable y valido en dicha población. 

Ondersma et al. (2005) en su investigación “Una forma breve del inventario de 

potencial de abuso infantil: Desarrollo y validación”. Sugirió una solución estable de 

7 factores en sus muestras de EE. UU. que explicaba el 66.2% de la variación en 

los puntajes de abuso de BCAPI. Sus dos muestras de validación cruzada (n = 713) 

consistieron en padres (74% y 64% madres) de diversos orígenes étnicos 

(caucásicos, nativos americanos, afroamericanos e hispanos) que fueron remitidos 

para prevención y tratamiento de abuso infantil. Establecieron una buena 

consistencia interna (KR20 = .89) y una alta correlación del puntaje de abuso de 

BCAPI con el puntaje de abuso de CAPI (r = .96). El Inventario de potencial de 

abuso infantil breve (BCAP) y CAP demostró patrones similares de correlatos 

externos. El BCAP puede ser útil como un filtro de tiempo eficiente para el riesgo 

de abuso. Este resultado es un indicador que el BCAPI puede funcionar como un 

modelo de predicción en el riesgo de crianza, así mismo conducir a investigaciones 

exploratorias sobre los factores que interviene en el maltrato infantil. 

Ellonen et al. (2019) su investigación, “Inventario Breve de Potencial de Abuso 

Infantil en la población general de Finlandia”. El objetivo fue analizar información 

psicométrica del Inventario de potencial de abuso infantil breve (BCAP) en una 

muestra de población general finlandesa. Utilizó una encuesta de autoinforme de 

padres en un entorno de atención primaria de salud y en un hospital para evaluar 

el uso del BCAP, fue administrado a las madres a las 30–34 semanas de embarazo, 

cuando el niño tenía 5 meses o todos los padres según el contexto, contando con 

un total de 759 padres. El tamaño final de la muestra fue de 453 encuestados. Este 

Inventario, consistió en 25 ítems para evaluar el potencial de abuso infantil y nueve 
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ítems para evaluar la validez del encuestado. La consistencia interna de la Escala 

de riesgo de abuso fue buena (.770), y las escalas de validez funcionaron bien. 

Finalmente se concluyó, que las propiedades psicométricas del BCAP podría ser 

una herramienta válida, para descubrir el potencial de abuso infantil en la población 

general en entornos de atención médica finlandeses. Estos resultados obtenidos 

en la investigación podrían ser utilizados para evaluar riesgo de maltrato infantil, y 

de esta manera identificar familias que requieran ayuda en su entorno familiar. 

Dawe et al. (2017) en su artículo cuyo estudio titulado “las propiedades 

psicométricas del inventario potencial abuso infantil breve (BCAPI) en madres 

inscritas en opioides terapias de sustitución”. Este inventario tuvo una fuerte 

fiabilidad interna, comparaciones entre válidos e inválidos protocolos (≥ 4 en la 

escala de mentiras,> 1 respuesta aleatoria) no encontró diferencias sistemáticas en 

la mayoría de las variables. Una solución de seis factores fue obtenida y fue 

conceptualmente fuerte. La rigidez, puede ser una subescala independiente que 

necesita más investigación. Estos resultados agregan evidencia para la utilidad 

potencial del BCAP, como medida de riesgo de potencial de abuso hacia el niño. 

En conclusión, este estudio agrega datos psicométricos en una creciente evidencia 

para el BCAP como una medida válida y confiable del potencial de abuso infantil. 

Puede ser particularmente útil para evaluar el potencial de abuso en padres que 

usan sustancias, así mismo proporcionar información adicional sobre su capacidad 

para ser padres. 

Walker y Davies (2012) en su investigación titulada “Validación transcultural del 

breve Inventario de potencial de abuso infantil”, cuyo objetivo fue proporcionar 

información preliminar sobre la validación intercultural y confiabilidad del inventario 

breve de potencial de abuso infantil (BCAP) desarrollado por Ondersma. con una 

muestra comunitaria de 324 padres reclutados del reino unido, el instrumento 

resulto confiable, fácil de usar y es una herramienta de detección breve del 

potencial de abuso parental infantil. Esto nos demuestra que el instrumento puede 

ser validado y adaptado en diversos países para su aplicación y elaboración de 

programas preventivos. 

Miragoli et al. (2015) en su estudio “Validación del potencial de abuso infantil. 

Inventario en Italia: un estudio preliminar”. Fue proporcionar resultados preliminares 

sobre la fiabilidad y la validez del abuso infantil en población italiana. El inventario 
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de CAP y medidas sobre el estrés parental (Índice de estrés parental – Forma corta 

[PSI-SF]) y las percepciones de los padres sobre el ajuste del niño (Lista de 

verificación de comportamiento infantil [CBCL]) se administraron en una muestra 

no clínica de padres italianos (N = 551) con un niño de 2 a 6 años. La escala de 

abuso mostró una consistencia interna adecuada (α = .87), con correlaciones 

significativamente negativas entre estado socioeconómico y nivel educativo de los 

padres. Además, los puntajes de la escala de abuso se pronosticaron 

significativamente por alto niveles de estrés parental y percepciones negativas de 

los padres sobre el comportamiento del niño, usando un puntaje de corte en la 

escala de abuso (donde se esperaría que el 95% de los padres fueran clasificados), 

el 93.8% de los padres italianos fueron clasificados como no abusivo por la escala 

de abuso. Es importante contar con estudios que tengan muestras con algún 

indicador de violencia como antecedente, para verificar la capacidad del 

instrumento y diferencias entre padres abusivos y no abusivos en la población 

estudiada. 

Walsh (2014) en su “Análisis preliminar de la relación entre los peligros en el 

hogar y el potencial de abuso con familias en riesgo”. cuyo objetivo era si existe  

relación entre hogares de madres en riesgo y el puntaje en el inventario de potencial 

de abuso infantil breve (BCAPI), en una población de 99 personas lo cual se 

demostró que existe correlación entre el potencial de abuso a través de la aplicación 

del BCAPI, y los peligros en los hogares medidos por el HAPI una correlación 

significativa r = .23, p <.05., así como también se encontró variables asociadas 

como soledad, angustia y estado civil contribuyen y se correlacionan 

significativamente. Esto es un indicador que el estado emocional familiar puede ser 

un riesgo potencial de abuso infantil. 

Cantón et al. (2009) en su investigación “Características del ambiente familiar y 

relaciones de pareja en estudiantes universitarios”. Elaboraron un estudio cuyo 

objetivo era estudiar la probable correlación entre la particularidad del ámbito 

familiar de procedencia y el uso de comportamientos abusivos que se presentan 

dentro de una relación pareja en jóvenes universitarios. La muestra constituida de 

469 estudiantes universitarios, utilizaron la Escala de Clima Social de la Familia 

(FES). Los resultados fueron que los desacuerdos que se presentaban en la 

relación de pareja fueron evaluados a través de un cuestionario y se concluyeron 
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que el nivel de desacuerdos dentro de una familia está relacionado como 

considerable riesgo de abuso (físico, verbal y conductas amenazadoras) con la 

pareja. Se puede concluir que los desacuerdos pueden influir en riesgo de abuso, 

pero si se toma en cuenta, aspectos positivos como la adhesión, la preparación, la 

intervención activa en eventos social-recreativas o culturales y el incentivar la 

independencia y capacidad de decisión de los hijos, pueden ser factores que 

controlan y disminuyan el riesgo de comportamiento y adversas con la pareja. 

Shoura y Beyazit (2020) en su investigación “Adaptación árabe / libanesa del 

inventario de potencial de abuso infantil”, cuyo propósito era validar el inventario de 

potencial de abuso infantil, contó con 350 cuidadores. se realizó análisis de validez 

y criterio. El análisis factorial confirmatorio, llevo a la construcción de 12 factores y 

153 ítems. En la confiabilidad hizo el análisis de consistencia interna a través del 

alfa de Cronbach cuyo coeficiente fue de 0.838 en puntajes de CAPI. Frente a estos 

resultados, es considerado válido y confiable el instrumento para utilizar en 

población libanesa en la detección del potencial de abuso infantil. 

Grietens et al. (2007) En su investigación “Validación transcultural del Inventario 

de potencial de abuso infantil en Bélgica (Flandes): relaciones con las 

características demográficas y los problemas parentales”. Realizaron su validez y 

confiabilidad de este instrumento, para comprobar en qué medida el estrés y las 

emociones de los progenitores afectan en la atención de sus hijos. Para ello aplico 

a una muestra al azar compuesta por madres(362personas) con hijos de 4 a 11 

años. Como resultado se obtuvo alta consistencia interna y confiabilidad, de las 

cuales Veinticuatro (6.6%) inventarios fueron anulados y (4.4%) se obtuvo como 

resultado un elevado potencial de abuso. Los altos puntajes en la escala de abuso 

estaban relacionados con el cuidado de los hijos y elevado nivel de estrés de los 

padres. Estos resultados llevaron a generalizar la interculturalidad del inventario 

potencial de abuso infantil. 

En los Antecedentes Nacionales se considera a Condori (2014), expresa en su 

tesis, “Relación entre el potencial al maltrato infantil y los estilos de afrontamiento 

al estrés en madres de un centro de salud de Lima”. La existencia entre la 

capacidad cognitiva que utiliza la persona y su relación mutua con su entorno, y el 

uso de comportamientos de castigo en la interrelación con sus hijos es lo que 

explica el modelo de procesamiento social adaptado al maltrato infantil. La 
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investigación es no experimental y diseño descriptivo correlacional, con una 

muestra representativa de madres a partir de 18 años que acudieron a un centro 

de salud de Lima; a quienes les aplicó el inventario de Potencial de abuso infantil y 

afrontamiento al estrés (COPE). Usa el análisis de correlación canónica de estos 

dos cuestionarios cuyo resultado establece la relación entre estilo de afrontamiento 

y potencial de maltrato infantil. Así mismo, se obtiene una relación fuerte y valido 

del potencial al maltrato infantil y el estilo de afrontamiento evitativo, así como una 

relación débil y eficaz con el estilo de afrontamiento centrado a la emoción y una 

relación fuerte y adversa con el estilo de afrontamiento centrada a la problemática. 

Las variables como es grado de instrucción, estado civil y actividad laboral 

presentan significativas diferencias con la variable de potencial al maltrato. 

García et al. (2008) en su investigación “Reproducción generacional del maltrato 

infantil”. Dicho estudio consistía en cómo se repetía el maltrato a través de dos 

periodos, uno de los progenitores y el otro de sus hijos, el vínculo existente en el 

suceso de Abuso infantil relacionado con potencial de maltrato. 

La muestra constituida por 441 estudiantes de educación superior y 303 padres que 

respondieron al instrumento que mide recuerdos de maltrato. Estos instrumentos 

usados adaptados para el desarrollo de la investigación ha sido el Cuestionario de 

historia infantil, y el Inventario de potencial de maltrato infantil (Milner,1977), 

adaptado por De Paúl, Arruabarrena, Múgica y Milner, 1999 en España. Se ha 

demostrado a través de los resultados, que el maltrato emocional es más constante 

en padres e hijos, seguido del maltrato físico y sexual, relacionando estas dos 

etapas, los padres presentan mayor repercusión de abuso. Igualmente, existe una 

relación significativa del potencial de abuso y el antecedente de maltrato físico y 

emocional, la otra relación existente de modo significativo, es que los padres que 

maltratan a sus hijos tienen como antecedente que recibieron maltrato de sus 

padres cuando eran niños, de esta manera se presenta la secuencia que se repite 

de generación en generación del maltrato no es definitiva. 

Camargo (2018) su investigación: “Transmisión intergeneracional del maltrato 

infantil en Colombia: un análisis de los efectos del género”. Este estudio refiere 

sobre las diferencias de género en violencia doméstica y maltrato infantil, como se 

transmite estos patrones de conducta a través de generaciones. Se tuvo como 

muestra12,915 parejas, se realizaron entrevistas durante el 2015. Obtuvieron como 
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resultado que un antecedente de maltrato físico en la infancia de los padres puede 

llevar a un acto de maltrato físico a sus hijos. Los antecedentes de violencia física 

vivida en la infancia por parte de sus padres, pueden llevar también a ser víctima 

cuando sean adulto por parte de su pareja tanto en el hombre como en la mujer. 

Estos resultados demuestran que este aprendizaje se trasmite de generación en 

generación en la dinámica familiar. 

Uno de los instrumentos que se considera apto para la detección oportuna con 

conductas de riesgo de agredir a sus hijos físicamente es el Inventario de potencial 

de abuso infantil. El estudio realizado tuvo como finalidad obtener validez de criterio 

del inventario, estuvo compuesto por 20 padres realizaron abuso físico y 20 no 

antecedentes de agresión, de igual nivel socioeconómico, educativo cuyos 

resultados demostraron determinar diferencias de los grupos sugeridos, lo cual es 

una buena herramienta eficaz para actividades de prevención. (Almeida 2013). 

Las propiedades psicométricas de los test para su adecuado uso e 

interpretación, requiere de teorías que guíen la elaboración y análisis de los test, es 

conocida como la Teoría clásica de los test y la teoría de respuesta de los ítems. 

Es importante considerar la necesidad de utilizar teorías psicométricas para el 

análisis y construcción de los test, así como la teoría clásica de los test y sus dos 

variantes, la teoría de la generalidad y los test referidos al criterio es importante 

considerar los principios de la teoría de respuesta de los ítems. Estas teorías 

ayudaran a entender e interpretar los datos psicométricos de los test. 

Muniz (2010) en su artículo “Las teorías de los test: teoría clásica y teoría de 

respuesta a los ítems”, menciona que para entender la teoría clásica de los test de  

Spearman, se tiene que analizar las puntuaciones de los test obtenidas en las 

personas, si son altas, bajas o intermedias, ahí se asigna a cada ítem su 

puntuación, tener la seguridad que el instrumento que emplea mide con exactitud, 

lo que requieren un indicador con grado de exactitud con el que miden los test, ya 

que con el apoyo de estos instrumentos se tomen decisiones muy cruciales en la 

vida de las personas. Es importante garantizar que las puntuaciones de los test 

aplicados sean precisas, es ahí donde entran los modelos estadísticos como la de 

Spearman, llamado el modelo lineal clásico. Consiste en la puntuación que ha 

obtenido una persona en un test, que llamaremos su puntaje empírico, y que se 

designa con la letra X, está compuesta por dos elementos, una de ellas, el puntaje 
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verdadero de esa persona en el test (V), sea el resultado que haya salido, y por otro 

un error (e), ocasionado por situaciones que no podemos controlarlos. Esto se 

puede interpretar de la siguiente manera: X = V + e. 

La teoría de respuesta a los ítems asume que los ítems forman parte de una 

sola dimensión, es decir son unidimensionales, quiere decir que al utilizar estos 

modelos antes se tiene que asegurar que la información cumpla esa condición. Se 

entiende que es una limitación fundamental para su uso, pues se sabe que varios 

de los datos que manejan principalmente no son unidimensionales, en cierta forma 

es verdad que funcionan bien los modelos cuando los datos no son estrictamente 

unidimensionales. (Cuesta y Muñiz, 1999). 

Ospina et al. (2003) en su artículo “La escala de Likert en la valoración de los  

conocimientos y las actitudes de los profesionales de enfermería en el cuidado de 

la salud”. Menciona que esta escala es un instrumento de medición o recolección 

de datos cuantitativos utilizado dentro de la investigación. Corresponde a la 

denominada escala ordinal. Utiliza serie de aseveraciones o ítems donde se obtiene 

una respuesta del sujeto evaluado. La explicación de este sistema de calificaciones 

agregadas para la medición de actitudes fue publicada por primera vez por R. Likert 

en 1932. La escala de Likert es la escala de medición más usadas en la medición 

de actitudes, inspirada posiblemente en la teoría factorial de aptitudes de Charles 

Spearman (Payne, 2002), quien construyó un método sencillo para su elaboración 

y aplicación. El estímulo (ítem o juicio) que se presenta al sujeto, representa la 

propiedad que el investigador está interesado en medir y las respuestas son 

solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga en 

su respuesta. (Méndez y Peña, 2007). 

 

En los años setenta, el psicólogo estadounidense Joel Milner desarrolla un 

instrumento psicométrico: el “Child Abuse Potential Inventory” (Inventario de 

Potencial de Maltrato Infantil-CAPI) en un intento de responder a esta problemática, 

es una herramienta de detección de posibles riesgos de abuso infantil (Milner y 

Ayoub 1980). Así mismo Ondersma (2005) desarrolla una versión breve del 

inventario potencial de abuso infantil (BCAPI) y la Validación de riesgo de maltrato 

infantil. 
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Se entiende el maltrato infantil, como la manifestación exagerada y severa de 

conductas parentales incapaz de promover la desenvolvimiento social y psicológico 

del niño (Milner, 2000), afectando su dignidad y derecho, así como también su 

bienestar emocional y afectivo que influye en su desarrollo. Las investigaciones al 

respecto destacan la importancia que tiene la relación de los niños con sus 

cuidadores primarios que, aun desde la etapa prenatal, causa un gran impacto en 

su desarrollo cerebral (Felitti, 2013). Sí esta relación se basa en la violencia o el 

maltrato podría implicar un impacto emocional afectaría el cerebro del niño, aún en 

proceso de maduración, alterando la actividad del sistema nervioso e inmunológico, 

provocando limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como 

comportamientos que causan enfermedades, lesiones o problemas sociales 

(Pinheiro, 2006). 

Existe una variedad de definiciones de maltrato infantil, no hay una definición 

esencial y clara de sus manifestaciones (Fernández-Ballesteros, 1998). Se debe a 

las distintas culturas, diferentes concepciones sobre la violencia; por ejemplo, 

considerándose la infancia una etapa importante de su desarrollo con distintas 

necesidades y con ciertas pautas de crianza, de acuerdo con la cultura es 

considerada adecuada (Aracena et al.,2000). 

En los aspectos teóricos de la presente investigación se tomaron en cuenta a, 

Moreno (1994). Realiza una revisión teórica de los modelos explicativos del maltrato 

infantil, menciona los aportes teóricos, partiendo de teorías tradicionales se 

elaboran los primeros modelos, es ahí que se plantean tres generaciones de 

modelos: 

Primera generación de modelos: La primeras Teorías se apoyan al modelo 

psiquiátrico - psicológico. Estos modelos se caracterizaron por plantear factores 

causales únicos del maltrato infantil; eran los padres maltratadores que eran 

aquellos que tenían trastorno psiquiátrico, según varios autores hay correlación 

significativa entre dificultad para controlar impulsos y baja autoestima, con el 

maltrato físico y características de la personalidad (Culp et al.,1989), y el escaso 

manejo que los padres tiene sobre la empatía, depresión y ansiedad (Zuravin, 

1988). 

Segunda generación de modelos: Estas teorías se basan que para comprender el 

maltrato infantil se tiene que ver la relación, padre niño en una situación 
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determinada y desde una mirada multicausal. Un cuidador que no está preparado 

para afrontar y controlar una conducta del niño recurre al maltrato físico. Se trata 

de modelo ecológico de Belsky (1993) es un modelo integrativo basado en el de 

Bronfenbrenner (1979). Entendido el maltrato infantil que se origina por múltiples  

factores que actúan en el sujeto (ontogenético) y se entiende como un problema 

psicosocial. Interactúan una serie de sistemas como la familia (microsistema) la 

comunidad (exosistema) y la cultura (macrosistema). Belsky (1980) plantea, que no 

puede identificar cuáles serían las condiciones necesarias para que se presente el 

maltrato y ello sería una limitación de su teoría. Además, la amplitud de su visión 

se considera también un punto débil ya que se describen los factores 

contribuyentes al maltrato, pero no se explican las relaciones entre ellos, ni se 

pondera el valor de cada uno de ellos (Kolko,2002). 

Wolfe (1987) tiene en cuenta la importancia de múltiples factores de riesgo y 

factores protectores presentados por Belsky y propone un modelo que explica tres 

etapas conflictivas padre – hijo, que va aumentando la posibilidad que se presente 

un hecho de maltrato (Wolfe, 1987). La primera etapa se caracterizaría por la falta 

de manejo al estrés y la presencia de conducta espontanea de agresión; la etapa 

dos, por falta de manejo del llanto infantil agudo y de las incitaciones; y, finalmente, 

la etapa tres se caracterizaría por normas habituales de agresión entre los 

integrantes de la familia. Además, advierte que los componentes cognitivos, como 

las atribuciones de responsabilidad al infante, la percepción de intención negativa 

que asume el niño y la percepción de ausencia de control de los padres contribuyen 

para el desarrollo del conflicto entre el padre y el niño, incluyendo el maltrato infantil. 

Este concepto fue ampliado por Bugental, Blue & Cruzcosa (1989) quienes 

plantearon un modelo cognitivo, basándose en la hipótesis de la existencia de 

cogniciones que mediarían la agresión hacia los niños, debido a que influyen en la 

sensación de falta de poder y control en las interrelaciones por parte de los padres. 

Tercera generación de modelos: Estos modelos se centran en la búsqueda 

aclaración a través del cual se desarrolla y mantiene el comportamiento maltratador 

(Ammerman, 1990; Hillson & Kuiper, 1994; Milner, 2000). En este grupo de modelos 

se incluyen, de procesamiento de la información social al castigo físico infantil de 

(Milner, 1993). 
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Aracena et al. (2000) el Maltrato infantil ha sido explicado de diversos modelos 

como son a través de la teoría de apego, Psicológico Psiquiátrico, Psicosocial, 

sociocultural, vulnerabilidad en el niño, ecológico y transaccional. Cada uno de ellos 

aportando algunos aspectos importantes que se debe tomar en cuenta, pero debido 

a lo complejo del tema, se tiene explicar basado en estos diversos modelos para 

entender el maltrato infantil como la alteración de la relación entre padres-niños- 

ambiente y cultura. 

Modelo de Apego: Cuando los padres están cerca de sus hijos usualmente el 

infante responde con conductas de apego que son propios en todo infante, esto 

genera seguridad y confianza. Pero cuando el proceso de apego no existe o no se 

presenta por la alteración en la relación con los padres, afectara el desarrollo de 

sus emociones y la interrelación Padre-hijo (Knuttson,1995). 

Modelo Psicológico – Psiquiátrico: Los padres maltratan a sus hijos porque tiene 

alguna alteración psiquiátrica. En estudios realizados se demostró que los padres 

agresores tienen rasgos depresivos baja autoestima y dificultad para afrontar 

problemas. (Morales &costa,1997). 

Modelo Psicosocial: Parte de la idea que una persona al haber sido maltratada de 

manera física de niño, puede condicionar que, de adulto se convierta una persona 

maltratadora y así se repite de una etapa a otra los hechos de violencia. (Kaufman 

& Zigler,1987) 

Modelo Sociocultural: Se refiere a pertenecer a determinada clase social, la 

situación económica ocasionada por el desempleo, hacinamiento genera 

descontento, insatisfacción, lo que ocasiona estrés y al no poder manejarlo 

descarga conductas de maltrato a sus hijos (Banyard,1999). 

Modelo de la Vulnerabilidad del Niño: Depende de las características del niño los 

hace débil al castigo de sus padres. Se menciona que esto sea debido a algún 

problema de salud del niño, emocional, aprendizaje o cognitivo (Knutson,1995 

citado en castillo ,1999) 

Modelo Ecológico: Belsky (1980) Analiza el Maltrato por diversos niveles desde 

individual y sociocultural y como estas interactúan. El Primer nivel Oncosistema, 

comprende aspectos como características de la persona, crianza, que pueda verse 

afectada su antecedente familiar (familia disfuncional, abandono afectivo). 

Microsistema, Interacción madre e hijo. Exosistema, comprende el entorno social 
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donde la familia interactúa como dificultad al acceso de salud y educación, falta de 

trabajo y vivienda adecuada, puede ocasionar conductas de maltrato en el núcleo 

familiar. Macrosistema Comprende la costumbre, actitudes y creencias relacionado 

a conductas de violencia como una forma de educar al niño. 

Modelo Transaccional: Se menciona al maltrato a través de 2 aspectos el primero 

a la vulnerabilidad que comprende a los antecedentes del niño como anomalía 

física y psicológica, antecedente de violencia considerado como causa permanente 

y transitorio, que los miembros de una familia se interrelacionen es considerado 

importante y segundo su situación económica estable y constitución familiar, 

considerado como causa compensatorio transitorio. (Cicchetti & Rizley,1987 citado 

por Aracena 2000). Estos diversos modelos tratan de explicar la conducta del 

maltratador en la relación padre-niño ambiente y cultura, basándose en teorías del 

apego, ecológico, psicosocial, transaccional. 

Egeland et al. (1995) un proyecto realizado en Minnesota sobre la interacción 

Madre-Hijo se obtuvo como resultado un 40% trasmite el maltrato de manera 

intergeneracional, así como también se encontró la posibilidad que, si existe apoyo 

emocional, brindar consejería y ayudar a superar situaciones de maltrato infantil.  

facilitará la ruptura del periodo de maltrato intergeneracional. Una de las teorías 

que resalta, es de Apego que explicaría a través de la seguridad y apoyo emocional 

que se le brinda al niño, ayudaría a romper este periodo de maltrato 

intergeneracional. 

Los diversos comportamientos inadecuados en los niños, tienen relación con los 

tratos inadecuados recibidos, que es un signo de violencia. Si el niño tiene bajo 

rendimiento escolar es porque atraviesa problemas en la familia, así como si se 

aísla de sus compañeros, es desobediente y tímido está padeciendo maltrato, todo 

esto es considerado como señales indirectas del maltrato infantil (Martin 2019). Una 

de las causas de riesgo que tiene relación con el acto de cometer maltrato infantil, 

se presenta en personas que han vivido maltrato infantil, tengan riesgo psiquiátrico 

o han vivido violencia de pareja. Los estudios realizados tomando en cuenta estos 

tres aspectos encontraron relación entre el antecedente en las madres de haber 

sufrido abuso sexual en la infancia y en la actualidad tener potencial de abuso 

infantil, esto nos indica la existencia de la relación de los síntomas manifestados de 
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un trastorno estrés postraumático con el abuso infantil tiene estrecha relación con 

el potencial de abuso infantil (Rae Ann 2018). 

Sahagún-Morales (2014). En el maltrato infantil están inmerso en diversos 

componentes como son psicológicos, biológicos, sociales, históricos y culturales, 

lo que lleva a establecer concepto integral de la problemática, y a partir de ello 

elaborar programa de intervención, estos componentes mencionados busca 

describir analizar y describir teóricamente si alguno de estos factores tiene relación 

con el maltrato infantil, y a partir de ello establecer una estructura y proponer un 

modelo teórico, para plantear un programa de intervención y prevención del 

maltrato infantil. 

 
Variable: potencial de abuso infantil 

El potencial de maltrato infantil, definido como la probabilidad de que una 

persona tienda de manera intencional a ejecutar conductas que conlleven daño 

físico hacia un menor (Milner 1986), siendo la escala de abuso la que permitirá 

diferenciar adecuadamente entre padres agresores o no agresores 

aproximadamente entre el 80 y 90% de las veces (Walker y Daves,2012). 

Ondersma et al. (2005) Desarrolló una breve versión de la medida. La versión 

breve (BCAP) incluye 24/25 elementos y 9 elementos de validez del CAP original. 

Los ítems se seleccionaron para acortar el CAP, pero para retener tanta variación 

compartida con la medida completa como sea posible, para retener una estructura 

de factores estable y una escala de validez útil, y para maximizar la validez 

predictiva del BCAP. Según la muestra estadounidense, el BCAP tiene siete 

subescalas: angustia, conflicto familiar, rigidez, felicidad, sentimientos o 

persecución, soledad e inseguridad financiera. Como escalas de validez, el BCAP 

incluye la Escala de mentiras y la Escala de respuesta aleatoria. Se ha informado 

que las propiedades psicométricas del BCAP son buenas, y el BCAP se superpone 

ampliamente con la puntuación completa de riesgo de abuso de CAP. El BCAP aún 

no ha sido ampliamente utilizado internacionalmente y no está bien validado en 

poblaciones generales. El BCAP se ha utilizado en Japón en una muestra de 

población general, pero no se ha validado en él. La única evaluación del uso del 

BCAP entre una población general se realizó en el Reino Unido (Reino Unido) 
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La escala de abuso era puntuada con un sistema de acuerdo –Desacuerdo (1- 

0 y se obtiene la sumatoria del puntaje total) de la 7 dimensiones: angustia (p. ej.,  

"a menudo me siento muy molesto"), sentimientos de persecución ("La gente me 

ha causado mucho dolor ") , conflicto familiar (" Mi familia tiene problemas para 

conseguir a lo largo "), rigidez (" Los niños nunca deben desobedecer "), felicidad 

("soy una persona feliz"), soledad ("A menudo me siento muy solo") , inseguridad 

financiera (" a veces me preocupa que no tendré suficiente para comer "). 

Dimensión 1: Angustia. Sentimientos de intranquilidad e inquietud ocasionado por 

algo desagradable que atraviesa, aparece como una reacción ante el miedo, que 

genera ansiedad. El miedo al abandono se relaciona con un problema de afecto o 

con una situación traumática durante la infancia. Si de niño han sufrido situaciones 

de inseguridad, de adulto se puede manifestar el miedo al abandono. (ACNUR 

2018) 

Dimensión 2: Conflicto familiar. Esta dimensión indica que la familia tiene 

problemas, dificultades para llevarse bien, proviene de una familia cargada de 

conflicto y violencia. Existen 4 estilos de interacción 

De las familias con conflicto verbal, física, menor números de interacción positiva 

en los integrantes, basado en crítica y amenaza (Burgess & Conger,1978). 

Dimensión 3: Rigidez. Esta dimensión identifica un estilo parental rígido. La rigidez 

en esta escala está relacionada hacia las actitudes del evaluado hacia la apariencia 

y comportamiento de los niños. Posee actitudes de rigidez. Se asocia el maltrato 

infantil a la fragilidad frente al estrés, carencia control de impulsos en las personas 

rígidas (Pianta et al.,1989). 

Dimensión 4: Felicidad. Esta dimensión describe sobre la felicidad general hacia la 

vida o también a la infelicidad, relacionada con problemas en las relaciones 

interpersonales. Aquellos que sufrieron maltrato lleva a cuadros depresivos, 

dependencia y baja autoestima en los padres maltratadores (Belsky,1984., Pianta 

et al.,1989). 

Dimensión 5: Sentimiento de Persecución. Esta dimensión proporciona como las 

relaciones interpersonales es vista como fuente del problema personales, de 

malestar y dolor. Evalúa como en las relaciones, no se cuenta con el apoyo de los 

demás. El abandono es considerado una forma de violencia hacia al adolescente, 
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afecta el desarrollo físico y emocional quienes no cuentan con el apoyo (Burgess & 

Conger,1978). 

Dimensión 6: Soledad. Esta dimensión proporciona datos relacionados al 

sentimiento de soledad, tristeza, melancolía y de abandono. La persona no cuenta 

con vínculos no tiene a quien recurrir y con los pocos que se relación es centrada 

en conflictos (Crittenden,1985). 

Dimensión 7: Inseguridad Financiera: Esta dimensión mide el temor y descontento 

que las necesidades básicas no sean cubiertas y satisfechas. El fortalecimiento de 

la seguridad financiera, reduce el maltrato y abandono infantil y mejora a los padres 

a satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. (Fortson et al., 2016) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básico descriptivo, conduce a una 

serie de posibles respuestas, orientada a responder preguntas que forman 

parte conocimiento universal, modo de vida y bienestar social. (Nieto, 2018 

CONCYTEC). 

Se considera la investigación de tipo instrumental, cuando se analizan las 

propiedades psicométricas de una medición psicológica (Ato, López y 

Benavente, 2013; Montero y León, 2007). 

Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, no se 

manipulará variables, los fenómenos serán estudiados en su entorno habitual 

para después estudiarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El recojo 

de información y análisis se darán en un periodo de tiempo; se conoce como 

estudio de corte transversal (León y Montero., 2015, Hernández et al., 2014; 

Kerlinger y Lee, 2002) 

3.2 Operacionalización de la variable 

 

Identificación de la Variable: Potencial de abuso Infantil. 

Definición Conceptual: El potencial de maltrato infantil, definido como la 

probabilidad de que una persona tienda de manera intencional a ejecutar conductas 

que conlleven daño físico hacia un menor (Milner,1986) 

 
Definición Operacional: Para medir potencial de riesgo de abuso infantil se usó el 

instrumento de medición el Inventario Breve de Potencial de abuso Infantil, que 

consta de 7 dimensiones y 25 ítems. 

 
Hernández et al. (2014) indican: “La operacionalización se establece en la 

definición de la variable” (p.211). Operacionalizar una variable consiste en trasladar 
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a dimensiones e indicadores, cambiar los conceptos hipotéticos a unidades de 

medición (Bernal, 2010). 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable: Potencial de abuso infantil 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS - 

REACTIVOS 

NIVEL 

RANGO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Angustia Sentimiento de angustia 12,14,16,17,18,20,  

Conflicto familiar Relaciones interpersonales 7,10,11,23 
familiares Si - No 

Inventario 

Rigidez Rigidez en creencias 3,5,9,19 de 
Nominal 

Potencial 

Felicidad Sentimiento de felicidad 1,8,15 de Abuso 
Infantil 

Sentimiento de 

Persecución 

Relaciones con otras 

personas 

13,24 

soledad Sentimiento de soledad 2,4,21,22 

inseguridad 

financiera 
Riesgo de abuso 

6,25 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Define al grupo de individuos u eventos que tienen características 

semejantes, que se ubican en un lugar establecido y que cambia durante el tiempo 

(Vara, 2012). Unos 1700 escolares que están cursando educación secundaria en 

las instituciones educativas de lima metropolitana, estará constituida la población. 

La unidad de análisis serán los escolares de las Instituciones Educativas de 

Lima Metropolitana. Entre 15 y 18, de ambos sexos, inscritos en educación regular 

Secundaria, sin problemas clínicos o limitaciones que impidan resolución del test; 

asimismo los criterios de exclusión: alumnos con limitaciones cognitivas, 

intelectuales, perceptivas u otras que imposibiliten la comprensión de enunciados 

de la prueba, en esta investigación el tipo de muestreo es probabilístico aleatorio 

simple. 

Muestra 

Hernández et al. (2014) “Los datos se obtendrán a partir de la muestra, que 

comprende un subgrupo de la población de interés de estudio, que debe ser 
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representativo de la población” (p.173). La muestra fue compuesta por 463 

estudiantes de las instituciones educativas de lima Metropolitana. 

La muestra de la investigación lo hallamos utilizando la siguiente fórmula: 

Calculo muestra estatificada: 

N= 1,700 

Z 2 p.q.N 
n  

E 2 (N 1)  Z 2 p.q 

Dónde: 

n= Número de elementos de la muestra 

Z= Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; 

Usualmente 95% (Z=1.96) 

p= Prevalencia de abuso/maltrato en adolescentes (P=0.50) q= 

probabilidad de fracaso 50% = 0,50 

E= Margen de error permitido (a determinar por el investigador): 

(E=0.04) 

N = Número de elementos en la población (N=1700) 

(1700) * (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 
n* = - - 

(1700 - 1) * (0.04)2 + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

n* = 443 

Dado que la administración del instrumento es virtual se ha considerado 

agregarle un al tamaño de muestra 4% de no respuesta, y finalmente el 

tamaño de muestra quedó en 

n=463 estudiantes, 

Muestreo 

Probabilístico Aleatorio Simple, es un método de selección de n unidades 

sacadas de la población (N), de tal manera que cada una de las muestras 
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tiene la misma probabilidad de ser elegida. (Ñaupas,2013). 

En tal sentido fueron elegidos 463 alumnos que participaron en la 

investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El inventario Breve de Potencial de abuso infantil será aplicado de modo virtual, con 

estudiantes adiestrados para tal fin de modo individual, aplicados por el 

investigador, siguiendo procedimientos y lineamientos de la operacionalización de 

la variable de estudio, cuya escala es de tipo Nominal. 

3.5. Procedimientos 

Para recolectar la información se pide autorización al director, se solicita 

consentimiento de padres de los menores, se aplica asentimientos a los evaluados. 

Luego se procede a aplicar el Inventario de Potencial de abuso infantil, culminado 

su aplicación se realiza la tabulación de la información obtenida utilizando programa 

estadístico SPSS25 lo cual permitirá preparar tablas y figuras en relación a los 

niveles y rangos establecidos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos a través del cuestionario son procesados y se analizan a través 

del software SPSS versión 25. Los resultados fueron ilustrados a través de tablas 

y figuras con el objetivo de dar a conocer los datos obtenidos en la investigación. 

Así mismo se realizó el análisis de los resultados obtenidos. 

El Inventario fue sometido a la validez de contenido, a través de juicio de 

expertos, quienes dieron su aporte, para mejorar el planteamiento del instrumento. 

3.7. Aspectos éticos 

Se trabajó siguiendo la guía de elaboración de productos observables de la 

universidad, se contó con el permiso de las instituciones educativas y el 

consentimiento informado a los padres de los menores, así mismo el asentimiento 

de los estudiantes. La información es original sea de los artículos u otro material 

bibliográfico lo que es referenciada, se cumplió con el protocolo y procedimiento. 
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IV. RESULTADOS:

Validez de contenido por el método de juicio de expertos 

Los resultados de juicio de expertos que fueron 6, evaluaron el inventario Breve de 

potencial de abuso infantil, siendo procesados en el estadístico de V de Aiken cuyo 

resultado indica que los componentes de pertinencia, relevancia y claridad, tiene el  

intervalo de confianza es de 0.84 a 1 por cada ítem. 

N= número de jueces = 6 

C= cantidad de elecciones = 2 

S= sumatoria del si 

Número de ítems = 25 

Fórmula utilizada para cada ítem 

𝑆 
𝑉 = 

𝑛(𝑐 − 1) 

𝑉1 + 𝑉2 + ⋯… 𝑉𝑛
𝑃 = 

𝑛

𝑃 = 
𝑉1 + 𝑉2 + ⋯… 𝑉25

25 

25 
𝑃 = 

25

𝑃 = 1 

Según el resultado, el promedio total de los componentes del V de Aiken es 1, estos 

datos obtenidos expresan que son considerados valido los ítems y existe una 

correspondencia a lo que está midiendo. 

Características demográficas de los adolescentes 

El tamaño inicial de la muestra fue de 443 adolescentes de ambos sexos, entre 15 

y 18 años cronológico, que cursan el 4to y 5to año de educación secundaria de tres 

instituciones educativas de Lima Metropolitana, adicionándose el 4% a esta 

estimación previendo que algunos no llegan a dar respuesta alguna; de tal modo, 

la muestra programada ascendió a 463 adolescentes. 
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La realización del análisis de las respuestas ubica a 10 encuestados (2.2%) 

que obtuvieron un puntaje total igual a cero, es decir, que respondieron estar en 

“desacuerdo” con todas las cuestiones planteadas en el cuestionario, por lo que 

este grupo de registros fue retirado de la data quedando un total de 453 

adolescentes con sus respectivas pruebas respondidas. (Ver Tabla 2 – Tabla 3- 

Figura 1 - Figura 2). 

Tabla 2. 

Sexo de los adolescentes de tres Instituciones educativas de Lima Metropolitana 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 308 68.0 

Masculino 145 32.0 

Total 453 100.0 

Tabla 3. 

Edad de los Adolescentes de tres instituciones educativas de Lima Metropolitana 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 a 16 años 242 53.4 

17 a 18 años 211 46.6 

Total 453 100.0 
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145 

308 

Femenino 

Masculino 

211, 47% 

242, 53% 

15-16 17-18 

Figura 1 Sexo de los Adolescentes 

Figura 2 Edad de los Adolescentes 

Las edades de los estudiantes entrevistados varían entre 15 y 18 años, de 

estos, una proporción ligeramente mayor correspondió a estudiantes con edades 

entre 15 y 16 años (53.4%). En cuanto al sexo se observa que, las dos terceras 

partes de la muestra está formada por estudiantes de sexo femenino (68.0%) (Tabla 

2). 
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En la tabla 4, observamos que las frecuencias de cada uno de los 25 ítems 

de la escala. (Ver Tabla 4). Obsérvese que más del 60% de los participantes está 

de acuerdo son el ítem 1 soy una persona feliz, el 3 En una casa todo debe estar 

siempre en su lugar, ítem 8 Mi vida es feliz y el 15 Mi vida es buena. (Ver Tabla 5). 

Tabla 4. 

Ítems, frecuencias y porcentajes del Inventario Breve de Potencial de Abuso 
Infantil 

 

Ítems de la Escala 
  

 
En desacuerdo  De acuerdo  

N % n % 

1. Soy una persona feliz. 153 33.8 300 66.2 

2. A veces me siento solo en el mundo. 225 49.7 228 50.3 

3. En una casa todo debe estar siempre en su 
lugar 

 
151 

 
33.3 

 
302 

 
66.7 

4. A menudo me siento emocionalmente solo 247 54.5 206 45.5 

5. Los niños nunca deben desobedecer 243 53.6 210 46.4 

6. A veces me preocupo de no tener lo 
suficiente para comer 

 
277 

 
61.1 

 
176 

 
38.9 

7. La gente me ha causado mucho dolor 283 62.5 170 37.5 

8. Mi vida es feliz 174 38.4 279 61.6 

9. Los niños deben escuchar y estar callados 324 71.5 129 28.5 

10. Mi familia pelea mucho 330 72.8 123 27.2 

11. Mi familia tiene problemas para llevarse 

bien. 

 
318 

 

70.2 
 

135 

 
29.8 

12. A veces siento que no valgo 289 63.8 164 36.2 

13. Otras personas han hecho mi vida infeliz 260 57.4 193 42.6 

14. A menudo me siento muy molesto 280 61.8 173 38.2 

15. Mi vida es buena 152 33.6 301 66.4 

16. Me molesto fácilmente por mis problemas 200 44.2 253 55.8 

17. A menudo estoy deprimido 275 60.7 178 39.3 

18. A menudo estoy molesto 294 64.9 159 35.1 

19. Un niño necesita reglas muy estrictas 352 77.7 101 22.3 

20. A menudo estoy molesto y no sé por qué 272 60.0 181 40.0 

21. A menudo me siento muy solo 285 62.9 168 37.1 

22. A menudo me siento solo 254 56.1 199 43.9 

23. Mi familia tiene muchos problemas. 328 72.4 125 27.6 

24. Otras personas han hecho mi vida difícil 274 60.5 179 39.5 

25. A veces me preocupa que mis necesidades 
básicas no sean satisfechas (alimentación, 

  vivienda, vestimenta, educación, agua, luz.)   

 

217 
 

47.9 
 

236 
 

52.1 
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Tabla 5. 

Ítems, frecuencias y porcentajes con mayor aceptación del Inventario Breve de 
Potencial de Abuso Infantil 

 

Ítems de la Escala 
  En desacuerdo  De acuerdo  

N % n % 

1. Soy una persona feliz. 153 33.8 300 66.2 

3. En una casa todo debe estar siempre en su 
lugar 

 
151 

 
33.3 

 
302 

 
66.7 

8. Mi vida es feliz 174 38.4 279 61.6 

15. Mi vida es buena 152 33.6 301 66.4 

 
 

En cuanto a las aseveraciones en desacuerdo, más del 70% manifiesta esta 

respuesta en los ítems: 9, Los niños deben escuchar y estar callados; el 10 Mi 

familia pelea mucho, el ítem 11, Mi familia tiene problemas para llevarse bien, y el 

ítem 19 Un niño necesita reglas muy estrictas. (Ver tabla 6) 

Tabla 6. Ítems, frecuencias y porcentajes con mayor rechazo del Inventario 

Potencial de Abuso Infantil Breve en adolescentes de Instituciones educativas de 

Lima, 2020. 

Tabla 6. 

Ítems, frecuencias y porcentajes con mayor rechazo del Inventario Breve de 
Potencial de Abuso Infantil 

 

Ítems de la Escala 
En desacuerdo De acuerdo 

N % n % 

9. Los niños deben escuchar y estar callados 324 71.5 129 28.5 

10. Mi familia pelea mucho 330 72.8 123 27.2 

11. Mi familia tiene problemas para llevarse 
bien. 

 
318 

 

70.2 
 

135 
 

29.8 

19. Un niño necesita reglas muy estrictas 352 77.7 101 22.3 

 
 

En el ítem 25 A veces me preocupa que mis necesidades básicas no sean 

satisfechas (alimentación, vivienda, vestimenta, educación, agua, luz.), 

aproximadamente la mitad de los estudiantes está de acuerdo y la otra mitad está 

en desacuerdo. (Ver Tabla 4). 
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Validez del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil (BCAPI) 

 
Con la finalidad de determinar la claridad del lenguaje, se estableció la 

validez de contenido, utilizado en la formulación de las preguntas (traducción del 

inglés al castellano) del cuestionario, mediante el procedimiento de juicio de 

expertos con el objetivo de perfeccionar la formulación del instrumento. 

Validez de Constructo. 
 

Para delimitar, si las asociaciones entre los ítems del Inventario Breve de 

Potencial de Abuso Infantil (BCAPI) permiten definir una estructura de constructos 

subyacentes, se utilizó la técnica estadística del análisis factorial. 

Para explorar la validez de constructo, es usual utilizar la técnica estadística 

del análisis factorial, que utiliza las correlaciones entre los ítems que conforman el 

inventario intentando explorar los constructos subyacentes. 

En lo que respecta a la medición entre variables numéricas continuas se 

estila utilizar la correlación de Pearson entre dichas variables; sin embargo, en el 

estudio presente, dado que las categorías de respuesta del inventario son binarias 

(de acuerdo/en desacuerdo); se consideró de mayor viabilidad el recurrir al 

coeficiente de correlación tetracórico como insumo para el análisis factorial. 

Análisis factorial exploratorio. 

 
La pertinencia del análisis factorial se calculó en base al índice KMO (Índice 

de Kaiser- Meyer -Olkin), el valor obtenido fue de 0.941, muy próximo a la unidad, 

lo cual indica, una baja correlación parcial entre los ítems del Inventario, por lo tanto, 

se garantiza la pertinencia de hacer el análisis factorial. También se realizó la 

prueba de esfericidad de Bartlett, la cual permite concluir que la matriz de 

correlaciones a ser utilizada en el análisis factorial es significativamente distinto de 

la matriz identidad (p<0.001). 

El análisis factorial tiene como objetivo explicar la varianza común de los 

datos correspondientes a los 25 ítems que conforman el inventario, reduciendo la 

dimensión de este, pero, tratando de mantener la mayor proporción de la varianza 

explicada (principio de parsimonia). Para determinar qué variables se agrupan 

alrededor de un factor común se analizaron las comunalidades de las variables, 
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que corresponden a la proporción de su varianza y pueden ser explicadas por el  

conjunto de factores considerados. 

En la tabla 7, se aprecia que se muestran las comunalidades en el análisis 

factorial exploratorio, notar en los ítems que tiene un aporte menor del 0.4 a la 

explicación de la varianza común son: 3 En casa todo debe estar siempre en su 

lugar, 5. Los niños nunca deben desobedecer y 25 A veces me preocupa que mis 

necesidades básicas no sean satisfechas (alimentación, vivienda, vestimenta, 

educación, agua, luz). 

Tabla 7. 

Comunalidades de los Ítems del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil 
 

Ítems del Inventario Potencial de Abuso Infantil Breve Comunalidades 

1. Soy una persona feliz. 0.810 

2. A veces me siento solo en el mundo. 0.625 

3. En una casa todo debe estar siempre en su lugar. 0.356 

4. A menudo me siento emocionalmente solo. 0.777 

5. Los niños nunca deben desobedecer. 0.348 

6. A veces me preocupo de no tener lo suficiente para comer. 0.422 

7. La gente me ha causado mucho dolor. 0.739 

8. Mi vida es feliz. 0.817 

9. Los niños deben escuchar y estar callados 0.535 

10. Mi familia pelea mucho 0.886 

11. Mi familia tiene problemas para llevarse bien. 0.755 

12. A veces siento que no valgo. 0.601 

13. Otras personas han hecho mi vida infeliz. 0.537 

14. A menudo me siento muy molesto. 0.657 

15. Mi vida es buena. 0.655 

16. Me molesto fácilmente por mis problemas. 0.551 

17. A menudo estoy deprimido. 0.752 

18. A menudo estoy molesto. 0.877 
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19. Un niño necesita reglas muy estrictas. 0.464 

20. A menudo estoy molesto y no sé por qué. 0.679 

21. A menudo me siento muy solo. 0.760 

22. A menudo me siento solo 0.879 

23. Mi familia tiene muchos problemas. 0.718 

24. Otras personas han hecho mi vida difícil. 0.738 

25. A veces me preocupa que mis necesidades básicas no 
sean satisfechas (alimentación, vivienda, vestimenta, 

  educación, agua, luz.)  

 

0.309 

 

 

La descomposición de la matriz de correlaciones, indica que 6 autovalores 

son de uno y explican el 73.17% de la variación total de los datos, (Ver tabla 8). 

Dado que los coeficientes de correlación eran menores de 0.7, se optó por 

realizar una rotación Varimax, lo cual permitió identificar con mayor claridad los 

ítems que saturan a los seis factores subyacentes a los datos (tabla 8). 

En las tablas 8 y 9 observamos que la primera dimensión identificada se ha 

denominado “Soledad” agrupa los ítems que hacen referencia al tema de soledad, 

baja autoestima y depresión y corresponde a los ítems 2, 4,12, 17, 21 y 22 del 

inventario y explica la mayor proporción de la varianza común de los datos (37.1%). 

La segunda dimensión hace referencia a estar molesto(a) y sentirse 

molesto(a), agrupa los ítems 14, 16, 18 y 20, los cuales explican el 13% de la 

variación común de los datos y se le ha denominado Angustia (Ver tablas 8 y 9). 

La dimensión que agrupa los ítems 1, 3 ,8 y 15 referidos a sentirse bien, ser 

feliz, se ha denominado felicidad y explican el 7.46% de la variación común. Cabe 

resaltar que el ítem 3 En casa todo debe estar en su lugar, no parece estar muy 

relacionado con los otros ítems de esta dimensión. (Tablas 8 y 9). 
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Tabla 8. 

Factores del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil. Análisis factorial con 
rotación varimax. 

 

La dimensión que se ha denominado conflictos familiares explica el 6.15% 

de la varianza común y agrupa los 10, 11 y 23 y 25, hace referencia a peleas y 

conflictos en la familia, pero también incluye al ítem 25 que hace referencia a la 



31  

preocupación por las satisfacciones de las necesidades de básicas como casa, 

comida, vestimenta y otros (Ver tablas 8 y 9). 

El factor 5, Sentimientos de persecución, agrupa los ítems 6, 7, 13, 24 su 

contribución para explicar la varianza común de los datos es de 5.03%. 

Finalmente, el factor 6 que se denominó Rigidez, agrupa a los ítems 5, 9 y 19 su 

contribución a la explicación de la variación total de los datos es la más baja (4.43%) 

y (Ver tablas 8 y 9) 

Tabla 9. 

Análisis factorial de los Factores del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil. 
 

Dimensiones del inventario 

Estadísticas resumen 
 

Soledad Angustia Felicidad 

 
Conflicto 

familiar 

Sentimientos 

de Rigidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis de la fiabilidad del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil. 

 
El índice de fiabilidad del inventario con los 25 ítems obtenido mediante el 

Coeficiente de fiabilidad de Kuder Richardson 20 (KR20), produjo un valor de 

85.9%, el cual indica una buena consistencia interna entre los ítems y la puntuación 

total. La evaluación de la consistencia interna retirando un ítem a la vez puede 

observarse en la tabla 10. 

     persecución  

Rango 0 - 6 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 3 

media 2.52 1.69 1.72 1.37 1.59 0.97 

Dsv. Estándar 2.2 1.49 1.14 1.32 0.97 0.97 

% Varianza explicada 37.1 13.00 7.46 6.15 5.03 4.43 

C. de fiabilidad(KD) % 84.2 76.4 40.4 67.5 66.5 49.4 
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Tabla 10. 

Fiabilidad del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil. Análisis Factorial 
 

 
 

En la tabla 10 se observa que al retirar cada ítem y evaluar la correlación 

ítem-test con el resto de los ítems se obtiene el índice de homogeneidad, el cual se 

espera que no sea menor de 0.20, para considerar que el ítem tiene una 

contribución en la fiabilidad. Así mismo observamos en la tabla que únicamente los 

ítems 3: En una casa todo debe estar siempre en su lugar (0.07) y el 5: los niños 

nunca deben desobedecer (0.14), tienen índices de homogeneidad menores de 
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0.20. Por otro lado, el índice de fiabilidad de Kuder Richardson 20 luego de retirar 

un ítem a la vez varía entre 0.85 y 0.86 para todos los ítems indicando una buena 

fiabilidad (Ver tabla 10) 

 

 
Análisis de Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil según 

características demográficas. 

Posterior a la validez del inventario, se obtuvieron las puntuaciones 

obtenidas en la escala por cada uno de los adolescentes. (Ver Figura 3) 

 
 
 

Figura 3 Puntuaciones de la Media del BCAPI (por sexos) 

 
 

En la figura 3, se puede observar que las puntuaciones totales obtenidas en 

el Inventario Breve Potencial de Abuso Infantil según sexo, el rango de variación es 

ligeramente mayor en las adolescentes, pero las puntuaciones medianas son muy 

similares. La prueba t de student para dos grupos independientes, informa que no 

existen diferencias significativas en las puntuaciones promedio según sexo de los 

adolescentes. (Ver Tabla 11). 
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Figura 4 Puntajes de la Media del BCAPI (por edades) 

 
 

En la figura 4, Se observa que las puntuaciones totales obtenidas en el 

Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil, según grupo de edad, la mediana 

obtenido por los y las adolescentes del grupo de edad 15 a 16 años es mayor, 

comparado con la obtenida por el grupo de edad de 17 a 18 y la prueba t de 

comparación de medias de dos grupos independientes indica que esta diferencia 

es significativa (Ver Tabla 11). 
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Tabla 11. 

Puntuaciones totales obtenidas en el Inventario Breve de Potencial de Abuso 
Infantil, según edad y sexo 

 

El análisis de varianza de las puntuaciones totales considerando el sexo y la 

edad, indica que únicamente la edad es significativa (p<0.01), además se observa 

que los y las adolescentes de 15 a 16 años tienen una puntuación promedio mayor. 

En las tablas 10 y 11, observamos que las puntuaciones promedio obtenidas 

tanto en el inventario completo como en las seis dimensiones que han sido 

identificadas por el análisis factorial. 

En el grupo de adolescentes de sexo masculino únicamente se observan 

diferencias significativas para la dimensión rigidez, en la cual las puntuaciones 

promedio son mayores entre los de 15 a 16 años. 

En el sexo femenino, se observa que las puntuaciones promedio de las 

adolescentes de 15 a 16 años son significativamente mayores en el total del 

inventario (p<0.001), en la dimensión soledad (p<0.001), angustia (p<0.001), 

felicidad (p<0.05) y Rigidez (p<0.05) mientras que para las dimensiones conflicto 

familiar, y sentimiento de persecución, no se encontraron diferencias significativas 

en las puntuaciones promedio. 
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V. DISCUSIÓN

El análisis de las propiedades psicométricas de un instrumento como el 

Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil, conocido como BCAPI, en nuestro 

medio resulta ser todo un reto por diversas implicancias como las siguientes: la 

literatura respecto a aplicación de la prueba en nuestro medio es casi inexistente, 

la mayoría de los estudios provienen del exterior es ese sentido la finalidad es 

conseguir las propiedades psicométricas del Inventario Breve de Potencial de 

Abuso infantil. 

Escobar, J. & Cuervo-Martínez, A. (2008). Define la validez de contenido como “El 

valor que un instrumento refleja un dominio del contenido de lo que se quiere medir; 

desvirtuar el contenido”. En esta investigación los ítems fueron verificados por seis  

jueces expertos fue evaluado con el estadístico de V de Aíken, tanto en pertinencia, 

claridad como en relevancia. La indagación realizada evidencia que, en el total de 

ítems, la coherencia llega al 100%, con un indicador de acuerdo de 1.00 y un 

intervalo de confianza que va de .84 a 1, lo que indica que existe una relación lógica 

entre los ítems y lo que se está midiendo. En lo referente a relevancia, también se 

encuentra puntuaciones que llegan al 100%, lo cual significa que la totalidad de los 

ítems deben ser incorporados en el inventario Breve de Potencial de abuso infantil, 

ya que son válidos. Respecto a claridad en su mayoría los ítems demuestran 

semántica y sintaxis apropiado al 100%, en ambos casos los índices de acuerdo 

son de 1.00 y los intervalos de confianza van de .84 a 1. No se ha encontrado 

referencias de validación de contenido en trabajos realizados fuera del país. 

En la presente investigación realizada, se obtiene resultados relevantes como la 

buena consistencia interna 0.85 y la puntuación total. (Ellonen, et.2019) aplicando 

este inventario en población finlandesa cuya consistencia interna fue 0.77, con la 

diferencia que fueron aplicadas a poblaciones con rangos de edades diferentes, 

aquí se trabajó con muestras representativas como son en este caso adolescentes. 

Dawe et al. (2017). Trabajo con población de alto riesgo obtuvo alta fiabilidad 

interna se demostró que, si los padres usan sustancias, tienen cuadro depresivo es 

un factor de riesgo predictores de Potencial de abuso infantil. 
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Sin embargo, la violencia hacia los menores está presente, la precariedad afectiva 

en las familias u otros factores, que desencadena que muchas adolescentes dejen 

sus familias y se relacionen tempranamente, ello se agregan casos de maltrato y 

violencia, mientras más temprana sea la unión de pareja mayor será el número de 

hijos que tendrán (UNFPA Perú 2019). 

Ondersma (2005) En su investigación del BCAPI, obtiene una confiabilidad de 

consistencia (KR 20) de 0.89, lo cual fue muy buena, con una estructura factorial 

estable de siete factores, en cuanto al trabajo realizado si bien es cierto la 

consistencia fue 0.85 lo cual es buena, la estructura factorial está compuesta por 6 

a raíz de aplicación del análisis factorial se obtiene la varianza. 

Se define la validez de constructo según “grado en que cada prueba refleja el 

constructo que dice medir, preparándose de manera operativa cuando el usuario 

anhela hacer una inferencia referente a las cualidades que puedan juntarse bajo la 

etiqueta de un constructo particular” (Aliaga, 2008). A través del método de Ítem – 

Test, y tal como se aprecia en la tabla 10, se evidencia que los ítems alcanzan 

puntajes r>.021, es decir todos los ítems son válidos para medir el constructo, 

contribuyendo de esta manera a la medición de las seis dimensiones. 

Este Instrumento que será aplicable en nuestro medio, para detectar casos de 

riesgo potencial de violencia para sus hijos por la misma situación que atraviesan. 

Los embarazos a temprana edad, adolescente y hasta en la niñez se presentan en 

nuestro país y han sido evidenciadas por tanto en otras latitudes como en nuestro 

medio, es necesario contar con políticas de salud integral que aborde el embarazo 

adolescente y la salud mental (Isaza UNICEF en Perú 2019). Por ende, se requiere 

desarrollar todo esfuerzo para que los futuros padres tengan la oportunidad de 

dotarse de las mejores herramientas, para el trato adecuado a sus menores y 

aminorar la escalada de violencia factible de producirse, cuando no se tiene ni la 

mayoría de edad, ni los medios para sostener el desarrollo óptimo que todo ser 

humano merece. 

La naturaleza del estudio exige establecer un corte transversal y el análisis 

psicométrico respectivo, para determinar las propiedades suficientes que 

garanticen su uso en pro de aminorar el abuso infantil. Lo ideal hubiese sido el 
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examinar a parejas de adolescentes que tengan comportamiento sexual activo, 

convivencia o evidencia de conducta sexual coital que maximice el riesgo de la 

paternidad; sin embargo, esta es una dificultad en cualquier urbe, por lo reservado 

del tema, por ser menores de edad cuyo estudio implicaría no sólo el 

consentimiento de sus padres sino el asentimiento de ellos mismos; sin embargo, 

no es difícil proyectar que muchos de los adolescente escolares evaluados, 

pueden pronto mantener un comportamiento sexual activo con pareja; lo cual 

también se evidencia en estudios de paternidad precoz. “El incremento de la 

actividad sexual en adolescentes a generado una paternidad y maternidad 

temprana, una identidad formada en la adolescencia junto con la familia se altera 

al construir una identidad precoz de ser padres adolescentes y ello afecte directa o 

indirectamente la forma de criar a sus hijos” (Jordán, 2015). 

El inventario utilizado fue aplicado en otros contextos y otra realidad 

existencial, que la que se produjo en el estudio; ya que debido a la pandemia 

mundial del COVID-19 las instituciones educativas del Perú fueron cerradas y la 

educación pasó a producirse de modo virtual, lo que exigió preparar también un 

instrumento en línea para que los adolescentes puedan desarrollarlos desde sus 

hogares, con las debidas autorizaciones previas de la institución a la que 

pertenecen. Aunque este mecanismo constituyó también un riesgo, por la tasa de 

no respuesta que, aunque se presentó fue mínima y pudieron evaluarse para 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Al constituirse la unidad de análisis entre los 15 y 18 años se consideraron 

las comparaciones por grupo diferenciados de sexo y periodos etáreos debido a la 

posibilidad de diferencia en las puntuaciones al considerarse estas variables, lo cual 

se produjo como discutiremos más adelante. 

Como en toda aplicación de tests o pruebas psicológicas, existe un factor de 

distorsión de las aplicaciones, más aun tratándose de menores y por el tema que 

se investiga para evitar el sesgo de aplicación se consideró un porcentaje adicional 

de aplicaciones, aparte de que los mismos resultados arrojaban que en ciertos 

adolescentes, las respuestas fueron en una sola dirección; es decir, marcar por 

marcar, por desconocimiento, desinterés u otros móviles; por lo que fueron retirados 

de la muestra final que conformó la unidad de muestreo a examinar de modo 
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psicométrico, quedando un total de 443, número apropiado para mediciones que 

garanticen mayor fidelidad. 

La evaluación de las propiedades psicométricas del BCAPI encontró que la 

versión utilizada alcanza indicadores adecuados de validez y fiabilidad; lo que se 

ha hallado también en otros estudios (Liel et. 2019)de modo que; no obstante, la 

edad, la posibilidad de no tener una conducta sexual activa de pareja, encontrarse 

fuera del tradicional espacio académico escolar y sin el control presencial de un 

tutor, psicometría o psicólogo que los evalúe, se pudo investigar y lograr datos que 

aportan al establecimiento de lineamientos o políticas de salud sexual y 

reproductiva, como de promoción y programas preventivos del maltrato o abuso 

infantil. 

Otro hallazgo promisorio para la prevención del maltrato infantil, resultó que 

el análisis estadístico demostró índices de fiabilidad y consistencia interna entre los 

ítems y la puntuación total del inventario, lo que orienta a la deducción, por una 

parte, a que el instrumento está bien construido; también encontrado en otros 

estudios , como la validación transcultural del BCAPl en reino unido (Walker & 

Davies 2012) y por otro lado, que las respuestas de los evaluados son consistentes 

y puede fiarse de las mismas, de modo genérico. 

La diferencia significativa de las puntuaciones totales del BCAPI para la 

variable edad y no para la de sexo puede explicarse de varias maneras, pero tal 

vez sobre todas ellas, anotar que la difusión de la información por redes sociales, 

el uso de medios informáticos en una generación que vive de modo muy próximo a 

la comunicación virtual; sumada a la mayor difusión de la lucha por los derechos de 

la mujer, la búsqueda incesante de mayores oportunidades, entre otros 

concomitantes, redunde en que no haya mayores diferencias al respecto en cuanto 

a hombres y mujeres. 

Sin embargo, respecto a las edades, que podría significar una variable de 

intervención que medie en la modificación de conducta de los mayores respecto a 

los de menor edad. Los de 17 y 18, por ejemplo, respecto a los de 15 y 16, 

ubicándose a los menores con mayor rigidez probablemente por estar todavía en 
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curso de adoptar conductas más flexibles o tolerantes en general y respecto al 

potencial abuso en particular, elementos que requieren de mayor investigación. 

En lo referente a que a las puntuaciones promedio de las adolescentes de 

15 a 16 años resultaron significativamente mayores en el total del inventario, en las 

dimensiones: soledad, angustia, felicidad y rigidez, podría también referirse que por 

su menor experiencia puedan sentirse más aislados, insatisfechos o rígidos; no 

obstante las diferencias respecto a períodos de edad no son tan amplias y podría 

deberse a condiciones particulares de sus respuestas, las que ameritan también 

mayor estudio. 

Finalmente, podríamos sintetizar que el instrumento, pese a su prolongada 

estancia desde su creación, mantiene la posibilidad de deslindar un problema 

sociopsicológico de mucha importancia y que otros hallazgos, también lo 

demuestran cómo es por qué los adolescentes conviven y tiene hijos, los efectos 

que ocasiona en su bienestar y que algunos ven como oportunidad de escapar de 

sus hogares, mejorar su bienestar económico, necesidad de protección (Rojas & 

Bravo 2019). Pudiendo afectar su rol de ser madre que garantice el desarrollo 

integral de su hijo. 

Tenemos en nuestro medio un aporte, que abogamos signifique mejorar la 

salud emocional de los futuros habitantes de nuestro medio tal vez aún ni en 

proyecto de vida, pero factibles siempre de constituirse en un esfuerzo loable por 

su proyección en la salud poblacional en general. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Las propiedades psicométricas del Inventario Breve de Potencial de Abuso Infantil 

(BCAPI), analizadas mediante la psicometría demuestran que la versión utilizada 

presenta índices adecuados de validez y fiabilidad. El BCAPI aplicado a 

adolescentes de Lima, alcanza altos índices de fiabilidad con adecuada 

consistencia interna entre los ítems y la puntuación total. 

Segunda: 

 
La validez de contenido del inventario fue obtenido a través de juicio de expertos, 

obteniéndose un coeficiente de validez de 1.00, obteniéndose como opinión 

favorable. El índice de fiabilidad del inventario con los 25 ítems, obtenido mediante 

el coeficiente de fiabilidad de Kuder Richardson 20 (KR20), produjo un valor de 

85.9%, el cual indica una buena consistencia interna entre los ítems y la puntuación 

total. 

Tercera 

 
El análisis factorial calculado con el índice KMO (Índice de Kaiser- Meyer -Olkin), 

se obtiene un valor de 0.941, muy próximo de la unidad, lo cual indica, una baja 

correlación parcial entre los ítems del Inventario. 

Cuarta 

 
Luego de realizar los procesos de rotación de los ítems de varimax, dos ítems tienen 

bajo índice de correlación que son los ítems 3: En una casa todo debe estar siempre 

en su lugar (-0.504) y 25 A veces me preocupa que mis necesidades básicas no 

sean satisfechas (alimentación, vivienda, vestimenta, educación, agua, luz), 

(0.337), quedando reformulado el inventario con 23 ítems. Quedan agrupados en 

6 factores: Soledad 2,4,12,17,21,22., Angustia 14,16,18,20., Felicidad 1,8,15., 

Conflictos familiares 10,11,23, Sentimientos de Persecución 6,7,13,24 y Rigidez 5, 

9,19. 
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Quinta: 

 
Al retirar cada ítem y evaluar la correlación ítem-test con el resto de los ítems se 

obtiene el índice de homogeneidad, el cual se espera que no sea menor de 0.20, 

para considerar que el ítem tiene una contribución en la fiabilidad. Se aprecia en la 

tabla de fiabilidad que únicamente los ítems 3 En una casa todo debe estar siempre 

en su lugar (0.07) y el 5 los niños nunca deben desobedecer (0.14), tienen índices 

de homogeneidad menores de 0.20. Por otro lado, el índice de fiabilidad de Kuder 

Richardson 20 luego de retirar un ítem a la vez varía entre 0.85 y 0.86 para todos 

los ítems indicando una buena fiabilidad. 

Sesta: 

 
En análisis de la varianza de las puntuaciones totales del BCAPI considerando sexo 

y edad de los adolescentes, demuestra significatividad tan sólo para la variable 

edad con mayores puntuaciones para el grupo de 15- 16 años respecto al grupo de 

17-18 años de edad cronológica, respecto a los adolescentes de sexo masculino 

se ubican diferencias significativas en la dimensión de rigidez con mayores 

puntuaciones para el grupo de 15-16 años que del de 17-18. 

Séptima: 

 
En el sexo femenino, se ubican a las puntuaciones promedio de las adolescentes 

de 15 a 16 años significativamente mayores en el total del inventario, en las 

dimensiones: soledad, angustia, felicidad y rigidez. 

Octava: 

 
En las dimensiones de conflicto familiar y sentimiento de persecución, no se 

detectaron diferencias significativas en las puntuaciones promedio del inventario. 

Novena: 

 
El BCAPI analizado en el presente estudio puede considerarse como un 

instrumento psicológico importante de detección de riesgo, que sería implementado 

en programas preventivos del maltrato hacia los infantes y niños en nuestro medio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

La Escala de Potencial de abuso infantil adaptada a nuestro medio, se considere 

como un instrumento psicológico, importante para detectar riesgo de potencial de 

abuso infantil y pueda ser utilizado en programas preventivos de los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención. 

Segunda: 

Se recomienda que en las siguientes investigaciones se trabaje la validación del 

BCAPI con población adulta que son padres, y en una población mayor que son 

atendidos sus hijos en establecimientos de salud a través del programa crecimiento 

y desarrollo del niño. 

Tercera: 

Aplicar este inventario a los adolescentes que van a ser padres y hacer seguimiento 

a través de un programa preventivo, para ver la efectividad de la detección y  

prevención de potencial de violencia. 

Cuarta: 

 
Una vez culminado el Programa con los resultados obtenidos de efectividad, sea 

propuesto a la Etapa vida adolescente de las Direcciones de Redes Integradas de 

Salud de Lima Metropolitana y promuevan su aplicación y publicación de los 

resultados. 
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VIII. PROPUESTA 

 
Dado los resultados del presente estudio, es posible medir el riesgo potencial de 

abuso infantil a manera de instrumento de tamizaje para prevenir riesgo de 

potencial de abuso, y sea implementado a través de programas que trabajan con 

adolescentes como son curso de vida y cuidado integral, Etapa de vida 

adolescente, que existen en los establecimientos de salud donde se detectan casos 

de paternidad en edades tempranas. 

Título: Efectividad Programa Parental para adolescentes en la prevención de la 

violencia de Pareja y el Maltrato infantil en adolescentes primigestas y sus 

parejas. 

Nombre del ámbito de acción: Centro de Salud Materno Infantil El Progreso 

Región: Lima Provincia: Lima Localidad: Carabayllo 

 
Introducción 

 
La mayoría de las parejas adolescentes expectantes y los nuevos padres manejan 

la transición relativamente bien, pero aquellos con altos niveles de estrés son 

propensos a conflictos interpersonales con sus parejas, que pueden extenderse a 

la relación de crianza (Cowan y Cowan, 2000; Gottman et al., 2010; Feinberg, 

2002). 

La información obtenida por el INEI-ENDES 2017, brinda un dato alarmante que es 

el aumento de adolescentes embarazadas de 15 a 19 años de edad, al pasar de 

12.7% en el año 2016 a 13.4% en el año 2017. Se observa que el incremento se 

presenta en las zonas urbanas, al pasar de 9.8% a 10.7% entre el 2016 y 2017, y 

zonas rurales, al pasar de 22.7% a 23.2% entre el 2016 y 2017. 

Justificación: 

 
Los(as) adolescentes que serán madres y madres por primera vez, muchas de ellas 

carecen de habilidades personales, crianza positiva, dificultades en la relación 

parental y problemas en la crianza de los hijos, esto conlleva a un alto riesgo de 

violencia de pareja y maltrato infantil. La interrelación entre diversas formas de 
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violencia como es el maltrato infantil y la violencia contra la mujer infligida por la 

pareja, puede ocurrir en la misma casa. 

Las adolescentes gestantes y madres son particularmente vulnerables a la violencia 

de pareja, y relativamente fáciles de identificar y el periodo de gestación, puede 

brindar una oportunidad para reclutar parejas en riesgo a programas de prevención, 

a través de la detección oportuna, aplicando el inventario breve de potencial de 

abuso infantil. 

Objetivos General 

Evaluar la efectividad del Programa Parental para la prevención de la violencia en 

las gestantes adolescentes y sus parejas. 

Objetivos Específicos 

- Promover el desarrollo de relaciones parentales positivas y prevenir la

violencia.

- Promover la crianza positiva

- Favorecer el crecimiento y desarrollo del niño

METODOLOGÍA 

Población: Primigestas de 15 a 19 años de edad que se atienden en 

establecimientos del MINSA, Lima Metropolitana 

Marco muestral: Relación de primigestas de 15 a 18 años que llevan su control a 

los CMI de Lima Metropolitana. La adolescente gestante y el padre biológico 

dispuestos a participar, la gestante debe ser primípara y no tener más de 6 meses 

de embarazo. 

Muestra: 30 participantes tanto para el grupo experimental como para el grupo 

control. 

Variables Dependiente: Violencia de Pareja, Maltrato infantil, Relación coparental, 

Bienestar del niño. 

Variable Independiente: Programa Parental para adolescentes. 
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PROCEDIMIENTO 

Captación de Participantes: Registro HIS, EESS información, Consentimiento 

informado, Inducción Gestante y pareja. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Diseño: Estudio experimental longitudinal, tipo ensayo clínico aleatorizado con 

grupo control. 

Instrumentos: Test, cuestionarios, inventario. 

Aplicación a gestantes y sus parejas: Primer trimestre del embarazo,6 meses del 

nacimiento ,12 meses del nacimiento. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA POR MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Capacitacion de RRHH. X 

2.- Prueba Piloto X X X 

3.- Ejecución del Programa 
Piloto (ensayo clínico) 

X X X X 

4.- Seguimiento y presentación 

de resultados 

X X X X 
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Anexo 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

CONSTRU 
CTO 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

El potencial de 
maltrato 

infantil, definido 
como la 

probabilidad de 
que una 

persona tienda 
de manera 

intencional a 
ejecutar 

conductas que 
conlleven daño 
físico hacia un 
menor (Milner 

1986) 

Para medir 
potencial de 

riesgo de abuso 
infantil se usó el 
Inventario Breve 
de Potencial de 
Abuso Infantil 
(BCAPI), como 

instrumento de 
medición, que 

consta de 7 
dimensiones y 25 

ítems 

Potencial 
de 

Violencia 

Angustia Sentimientos de 
angustia 

12,14,16,1 

7 
18,20 

Nominal 

Conflicto 
familiar 

Relaciones 
interpersonales 7,10,11,23 
Familiares 

Rigidez Rigidez en creencias 
3,5,9,19 

Felicidad 
Sentimiento de 
felicidad 1,8,15 

Sentimientos 
de Persecución 

Relaciones con otras 
personas 13,24 

soledad 
Sentimiento de 
soledad 

2,4,21,22 

Inseguridad 
financiera 

Riesgo de abuso 6,25 
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Anexo 2 
 

Inventario Breve de Potencial de abuso infantil (BCAPI) 
Original Ondersma 

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada enunciado, marca con una “X” si estás DE ACUERDO o en DESACUERDO. 
 

 
 Estoy 

DE ACUERDO 
Estoy en 

DESACUERDO 

1. Soy una persona feliz.   

2. A veces me siento solo en el mundo.   

3. En una casa todo debe estar siempre en su lugar.   

4. A menudo me siento emocionalmente solo.   

5. Los niños nunca deben desobedecer.   

6. A veces me preocupo de no tener lo suficiente para comer   

7. La gente me ha causado mucho dolor.   

8. Mi vida es feliz.   

9. Los niños deben escuchar y estar callados.   

10. Mi familia pelea mucho.   

11. Mi familia tiene problemas para llevarse bien.   

12. A veces siento que no valgo.   

13. Otras personas han hecho mi vida infeliz.   

14. A menudo me siento muy molesto.   

15. Mi vida es buena.   

16. Me molesto fácilmente por mis problemas.   

17. A menudo estoy deprimido.   

18. A menudo estoy molesto.   

19. Un niño necesita reglas muy estrictas.   

20. A menudo estoy molesto y no sé por qué.   

21. A menudo me siento muy solo.   

22. A menudo me siento solo.   

23. Mi familia tiene muchos problemas.   

24. Otras personas han hecho mi vida difícil.   

25. A veces me preocupa que mis necesidades básicas no sean 
satisfechas (alimentación, vivienda, vestimenta, educación, 
agua, luz.) 
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