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Resumen 

 

El presente estudio analiza las evidencias de validez y confiabilidad del 

Cuestionario de Socialización Parental TXP-A en su versión original de 29 ítems, 

en una muestra de 318 adolescentes de ambos sexos de la Provincia de 

Pacasmayo, La Libertad – Perú con edades de 14 a 16 años. El cuestionario fue 

revisado por jueces expertos, y el resultado de su valoración fue superior a .80. Los 

resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) revelan un modelo 

reespecificado con una estructura unidimensional de 26 ítems, y que muestra 

índices de ajuste adecuados (CMIN/DF=3.08; CFI=.99; TLI=.99; RMSEA=.08 y 

SRMR=.04). Asimismo, se reporta una confiabilidad de ω=.98. Finalmente, se 

concluye que la versión española del instrumento, adaptada en esta investigación, 

presenta adecuadas evidencias de validez basadas en el contenido y estructura 

interna, así como adecuada confiabilidad, en ese sentido, puede ser utilizado en 

estudios posteriores con estudiantes de las instituciones educativas donde se 

obtuvo la muestra. 

Palabras clave: Adolescentes, confiabilidad, Cuestionario de Socialización 

Parental TXP-A, socialización parental, validez. 
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Abstract 
 

This study analyzes the evidence of validity and reliability of the TXP-A Parental 

Socialization Questionnaire in its original version of 29 items, in a sample of 318 

adolescents of both sexes from the Province of Pacasmayo, La Libertad - Peru aged 

14 to 16 years. The questionnaire was reviewed by expert judges, and the result of 

its evaluation was higher than .80. The results of the confirmatory factor analysis 

(CFA) reveal a re-specified model with a one-dimensional structure of 26 items, and 

that shows adequate fit indices (CMIN / DF = 3.08; CFI = .99; TLI = .99; RMSEA = 

.08 and SRMR = .04). Likewise, a reliability of ω = .98 is reported. Finally, it is 

concluded that the Spanish version of the instrument, adapted in this research, 

presents adequate evidence of validity based on the content and internal structure, 

as well as adequate reliability, in that sense, it can be used in subsequent studies 

with students from educational institutions where the sample was obtained. 

Keywords: Adolescents, parental socialization, reliability, TXP-A Parental 

Socialization Questionnaire, validity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Existe en las personas la tendencia a relacionarse con su entorno 

próximo, lo que incluye a distintos grupos y/o agentes sociales, siendo la 

familia el primer y principal agente social. En ese sentido, la familia 

proporciona un conjunto de recursos que contribuyen con el aprendizaje de 

costumbres, normas y valores durante el desarrollo evolutivo de los hijos 

(Visser et al., 2013), todo ello influye positiva o negativamente en la vida de 

las personas a largo plazo. 

Haciendo énfasis en el sistema familiar, dentro de él se originan 

inevitablemente subsistemas relacionales, uno de ellos es el subsistema 

parentofilial o paternofilial, que engloba todas aquellas acciones de los 

padres hacia los hijos que determina la forma en que interaccionan, 

denominado también como Socialización parental (Darling y Steinberg, 

1993; MacCoby y Martin, 1983), entre estas acciones podemos encontrar a 

la comunicación, acciones disciplinarias y la manifestación de afecto, las que 

repercutirán en el proceso psicoemocional y social de los infantes y 

adolescentes, principalmente, este tipo de relación padre-hijo será decisivo 

en la adolescencia, puesto que representa una etapa de transición para los 

hijos donde aparecen diversos cambios desde físicos, psicológicos hasta 

hormonales, encontrándose en una constante búsqueda de la propia 

autonomía (Arauco, 2018). 

Por tal motivo, la variable socialización parental se ha convertido en 

objeto de estudio a lo largo de las últimas décadas por diferentes 

investigadores. En ese sentido, ha sido relacionada con la autoestima y el 

consumo de sustancias (Riquelme et al., 2018); con los ajustes académicos 

de los adolescentes (Fuentes et al., 2015). Mientras que, a nivel nacional, ha 

sido relacionada con habilidades sociales (Torres, 2015); con conductas 

antisociales-delictivas (Portocarrero, 2014) y con la resiliencia (Bulnes, et al., 

2008). 

En el contexto peruano, la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente (DEMUNA, 2016) reportan estadísticas del 20% de un total de 
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13,088 casos adquiridos de niños y adolescentes, quienes se encontraban 

entre los 12 y 17 años, que fueron víctimas de violencia familiar, 

incumplimiento de normas de conducta, abandono de hogar, entre otros; 

además, 2,825 de ellos fueron reportados por la materia específica de 

incumplimiento de normas de comportamiento, quienes recibieron 

orientación psicológica (1,261 casos en Lima) y otros 757 fueron derivados 

al sector educación. 

Con los datos estadísticos recogidos podríamos esperar que exista 

gran variedad de instrumentos que permitan medir con certeza nuestra 

realidad peruana, sin embargo, estos presentan características 

psicométricas deficientes y no todos han sido adaptados en nuestro 

contexto, y aquellos que sí, como la “Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg” obtuvo coeficientes de validez y confiabilidad inaceptables 

(Diestra y Paredes, 2019; Tuñoque, 2018); por otro lado, la Escala de estilos 

de crianza familiar (ECF-29) adaptada por Huamán y Quezada (2019) no 

presentaba un ajuste adecuado del modelo, por lo que se requirió modificar 

el modelo estructural de 29 ítems a 16, además, obtuvo valores inaceptables 

en los coeficientes de confiabilidad; mientras que, el ESPA-29 en una 

investigación realizada por Jara (2013), se observan correlaciones bajas en 

cuanto a su validez, además, se ha observado que la evidencia de validez 

tiene sus limitaciones debido al proceso utilizado (Abad et al., 2011), y valga 

mencionar, que el instrumento cuenta con 58 ítems que deben ser resueltos 

por el participante. 

Por lo mencionado, se hace necesario contar con un instrumento con 

adecuada evidencia de validez y confiabilidad que mida la variable de 

socialización parental en adolescentes en las diversas instituciones 

educativas de la provincia de Pacasmayo. Es así que se ha optado por 

realizar la adaptación del Cuestionario de Socialización Parental TXP-A 

creado por Benito et al. (2017) quienes obtuvieron resultados favorables 

respecto a la confiabilidad y validez en la creación del instrumento realizado 

en la ciudad de España. 

Considerando la problemática expuesta y luego de conocer las 
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posibles consecuencias de la misma, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las evidencias de validez y confiabilidad del 

“Cuestionario de Socialización Parental TXP-A” en adolescentes de la 

Provincia de Pacasmayo - 2020? 

En consecuencia, la presente investigación se justifica porque 

ayudará a determinar las evidencias de validez y confiabilidad del 

“Cuestionario de Socialización Parental TXP-A” en adolescentes de la 

provincia de Pacasmayo, ofreciendo un conocimiento puntual sobre las 

propiedades psicométricas del cuestionario en la población descrita. 

Además, el presente trabajo servirá como un antecedente para futuras 

investigaciones que quieran abordar la variable al proporcionar información 

sobre la validez y confiabilidad del instrumento en poblaciones que presenten 

características similares, con el objetivo de obtener resultados que refuercen 

el estudio de la variable. 

Así mismo, el estudio posee relevancia social al tener como principal 

beneficiario a la población, pues los investigadores tendrán un instrumento 

con propiedades psicométricas revisadas, convirtiéndose en una 

herramienta que va a permitir generar estudios psicológicos en un sector que 

requiere investigaciones en el tema. 

También, ayudará a resolver un problema en nuestro medio, al brindar 

un cuestionario con suficiente evidencia de validez y confiabilidad para 

futuros estudios donde se podrán generar datos con la aplicación del 

instrumento que permitan orientar la creación de programas de intervención.  

A partir de lo anterior, se plantea como objetivo general, determinar 

las evidencias de validez y confiabilidad del “Cuestionario de Socialización 

Parental TXP-A” en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 2020; el 

cual se logrará alcanzar a través de los objetivos específicos, en primer 

lugar, establecer la evidencia de validez basada en el contenido por criterio 

de jueces; el segundo, establecer la evidencia de validez basada en la 

estructura interna mediante un análisis factorial; y finalmente, establecer la 

confiabilidad por consistencia interna del “Cuestionario de Socialización 
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Parental TXP-A” en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 2020. 

II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los estudios previos realizados respecto a la evaluación 

de la Socialización parental, siendo más específicos de la percepción que 

tienen los hijos sobre las prácticas parentales, son escasos, es por ello que 

dentro de los antecedentes solo se cuenta con el estudio realizado por Benito 

et al. (2017) quienes realizaron una investigación denominada “Creación y 

estudio de las propiedades psicométricas del cuestionario de Socialización 

Parental TXP”, el que se realizó con una población de adolescentes, 

tomando una muestra de 631, teniendo como característica de inclusión 

adolescentes con edades entre los 14 y los 16 años. Se realizó un análisis 

Factorial Exploratorio obteniendo un índice KMO de .9 y la esfericidad de 

Bartlett (703) = 4367,009, la estructura fue de 2 factores, los que tenían una 

correlación de .74; siendo 6 ítems eliminados por presentar saturaciones 

inferiores a .35; así, se obtuvo una versión del instrumento de 2 factores y 

32 ítems. Esta nueva versión del instrumento obtuvo una esfericidad de 

Bartlett (496) = 3842.3 y el índice KMO de .9; en este análisis se eliminaron 

3 ítems, por presentar una saturación inferior a .35; concluyendo con una 

versión final del instrumento de 29 ítems, donde se obtuvo una varianza 

explicada de 43.9%, se le somete un análisis factorial Confirmatorio, 

obteniendo una correlación entre los factores de .72; el GFI .97; RMSR fue 

.05; el ajuste mínimo de (433) = 546331 y el RMSEA .03. Los dos factores 

que se concluyeron fueron Control-Estructura y Afecto-Comunicación, con 

una confiabilidad interna de 0.89 (alfa de Cronbach) .89 y .71 para cada 

factor respectivamente, y un coeficiente de interclase de 0.94 en la prueba 

de test-retest. 

Para el individuo la familia representa un lugar donde podrá recibir 

una guía y una estimulación para su desarrollo (Henao et al., 2007). 

Básicamente, es la familia el punto inicial de la vida de todos aquellos 

individuos que conforman la sociedad actual, es aquí donde mediante el 

modelo de crianza, los individuos desarrollan habilidades necesarias para 



 

5 
 

subsistir en un entorno social y adaptarse adecuadamente. Del Castillo y 

Vallejos (2019) mencionan que la socialización parental y la calidad del 

comportamiento de los padres, se asocian con las conductas del 

adolescente. 

La crianza familiar en sí, favorece a que las destrezas personales y 

sociales puedan desarrollarse, permitiendo que el individuo pueda estar 

preparado para su vida adulta (Kazdin 1996, citado en Rodríguez-Villamizar 

y Amaya-Castellanos, 2019). 

De otro lado, la Socialización Parental, es el conjunto y/o serie de 

actitudes generales y tendencias de comportamiento de los padres que 

determinan la interacción entre padres e hijos y tienen un impacto 

significativo en su crecimiento (Escribano et al., 2013). 

Un tema que se ha estudiado constantemente son las consecuencias 

de la socialización sobre los niños y adolescentes, y, sobre el desarrollo de 

sus habilidades y capacidades (Baumrind, 1966 citado en Capano y Ubach, 

2013). 

Para hablar de socialización es necesario delimitar las diferencias que 

existen entre prácticas parentales y estilos parentales (González-Ramírez y 

Hernández, 2012). Darling y Steinberg (1993, citado en González-Ramírez y 

Hernández, 2012) describen a las prácticas parentales como un conjunto de 

conductas que usan los padres para llegar a socializar con hijos, mientras 

que, los estilos parentales se definen como un clima emocional que permite 

a los padres criar a sus hijos, así mismo, Baumrind (González-Ramírez y 

Hernández, 2012) menciona que los estilos parentales se van a definir o 

clasificar según las prácticas parentales utilizadas. 

La teoría de la socialización parental resulta de la combinación de dos 

dimensiones, las cuales permiten explicar aquellas formas en que los padres 

crían a sus hijos; varios estudios dan importancia a la interrelación entre las 

dos dimensiones principales: imposición/rigor y participación/aceptación, los 

que se podrían interpretar como control y apoyo (Kanan et al., 2018). 

Además, una gran variedad de estudios afirma que las prácticas parentales 
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al ser vistas como un conjunto, permiten establecer la clasificación del estilo 

de crianza bajo el que se desarrolla el individuo (Navarrete, 2011; Zavala, 

2017). 

La dimensión de apoyo, hace referencia al nivel de cooperación 

afectiva que tienen los padres dentro de sus prácticas parentales (Kanan, et 

al., 2018). Mientras que, en la dimensión de control, se hace referencia al 

nivel en que se hace uso del rigor o la imposición con el fin de implantar los 

límites en la conducta de los hijos (Kanan et al., 2018). 

Mientras que, los estilos de crianza disfuncionales se relacionan de 

manera directa con la exposición a situaciones de riesgo (consumo de 

sustancias psicoactivas, la delincuencia o la violencia), la ansiedad, la 

depresión, el estrés, la salud; en otras palabras, con el bienestar general del 

individuo (Rodríguez-Villamizar y Amaya-Castellanos, 2019) 

Podemos afirmar que un individuo que es criado bajo un estilo poco 

funcional podría tener dificultades para adaptarse a la sociedad, llevar una 

vida sana en su adultez o tendrá una inclinación por situaciones de riesgo 

que podrían perjudicar gravemente su salud y su bienestar. 

Sanchez (2015) afirma que los estilos que las familias usan para 

relacionarse se reflejan en el desempeño de los niños que se encuentran en 

edad escolar y la forma en que estos se adaptan al medio. La teoría de 

Baumrind (Gámez-Guadix et al., 2012) sobre los estilos parentales fue uno 

de los más aceptados y el más utilizado en la literatura científica. Baumrind 

(1991) y Zavala (2017) afirman que son los padres quienes representan la 

fuente de socialización de sus hijos, desarrollando una conexión entre el hijo 

y el mundo. 

También es necesario mencionar que existe una relación entre el 

estilo de crianza y la confianza que muestran los cuidadores en sus prácticas 

parentales, pues, los padres con una confianza baja, tienden a hacer uso de 

los estilos permisivos o autoritarios (Park et al., 2018). Entonces, 

dependiendo de lo inseguros que son los cuidadores se hará uso de un estilo 

de crianza, que no necesariamente sea funcional. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando los padres 

perciben comportamientos que no consideran adecuados en los hijos, 

pueden desarrollar tristeza, depresión, frustración, ansiedad y molestia, lo 

que tiene una directa relación con estrés en niveles altos y sensación baja 

de la autoeficacia dentro de su rol parental (García-Méndez et al., 2014). 

Es necesario que los cuidadores tengan desarrolladas habilidades y 

destrezas que permitan favorecer la confianza sobre sus prácticas 

parentales, de esa manera se podría tener una significativa inclinación por 

estilos de crianza funcionales. 

Baumrind (1996, citado en Pérez et al., 2018) establece 3 estilos 

parentales: Autoritario, permisivo y democrático (Sanchez, 2015; Zavala, 

2017). Tiempo después, MacCoby y Martin (1983) redefinieron los estilos 

parentales, donde lograba desglosar al estilo permisivo, según Baumrind, en 

estilo negligente e indulgente (Gámez-Guadix et al., 2012). 

Los estilos de crianza según Baumrind, con la redefinición de MacCoby y 

Martín, son: el estilo democrático, autoritario, negligente e indulgente. 

El estilo democrático se caracteriza por tener un alto nivel de apoyo y 

un alto nivel de control (Kanan et al., 2018). Tiene sus bases en control, el 

castigo tiende a ser moderado y cuando se hace necesario, busca el 

desarrollo y fomento de la autonomía y las demostraciones de apoyo y afecto 

(Gámez-Guadix et al., 2012). Se ha podido observar que los niños que han 

sido criados con el predominio de un estilo de crianza democrático evitan ser 

parte de acoso escolar (Checa y Abundis-Gutierrez, 2018).  

El estilo autoritario se caracteriza por tener un nivel bajo de apoyo y 

alto nivel de control (Kanan et al., 2018). En este estilo se impone el control 

y la obediencia parental, la disciplina es severa, tanto a nivel físico como a 

nivel psicológico, mientras que, los niveles de apoyo y aprobación parental 

son bajos (Gámez-Guadix et al., 2012). 

El estilo negligente se caracteriza por tener un nivel bajo de apoyo y 

bajo nivel de control (Kanan et al, 2018). Los padres que hacen uso de este 
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estilo, tienden a evitar las responsabilidades sobre sus hijos, tanto a nivel 

afectivo y de control, no establecen reglas o normas en la crianza del hijo, 

así mismo, afectivamente son lejanos y tienden a ser exigentes con los hijos 

(Luján, 2019). 

El estilo indulgente se caracteriza por tener un nivel alto de apoyo y 

bajo nivel de control (Kanan et al., 2018). Este estilo tiende a ser permisivo, 

pese a que eventualmente se muestran afectivos, prefieren dejar que los 

hijos tomen el control de la regulación de sus actividades y evitan participar 

en las mismas. Dan gran importancia en la expresión de emociones e 

impulsos, y son pocas las ocasiones donde logran tener control sobre la 

conducta de los hijos (Luján, 2019). 

La percepción que tienen los padres sobre sus prácticas parentales 

brinda información escasa para reconocerla, por ello es necesario que la 

percepción de los hijos sea tomada en cuenta. Así se podrá tener una 

percepción amplia sobre las diferentes prácticas parentales (Zavala, 2017). 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada. Respecto al diseño de la presente 

investigación fue el clasificado, según Ato et al. (2013) como instrumental, 

definiéndolo como aquellos estudios orientados a analizar las propiedades 

psicométricas de instrumentos psicológicos, tanto para el proceso de 

creación de nuevos test, como para la adaptación o traducción de aquellos 

instrumentos que ya existen. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Socialización Parental, es el conjunto y/o serie de actitudes 

generales y tendencias de comportamiento de los padres que determinan la 

interacción entre padres e hijos y tienen un impacto significativo en su 

crecimiento (Escribano et al., 2013). 

Definición operacional: La variable socialización parental se midió 
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mediante el “Cuestionario de Socialización Parental TXP-A” que evalúa la 

percepción de las prácticas parentales. Consta de dos factores: 

Afecto-Comunicación, compuesta por 20 ítems. 

Control-Estructura, compuesta por 9 ítems. 

Indicadores: En la primera dimensión, se consideraron indicadores como 

las variables afectivas, comunicativas, bajo uso de la crítica y castigo; y para 

la segunda dimensión, roles, disciplina, normas y límites. 

Escala de medición: Se hizo uso de la escala de medición ordinal que 

según Alarcón (2013) se obtiene mediante la operación de clasificación, y no 

significa que exista intervalos de ubicación iguales. Además, la escala tiene 

las características de magnitud e identidad. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Se trabajó con una población accesible (Ventura-León, 2017a), 

conformada por alumnos de instituciones públicas de la provincia de 

Pacasmayo del nivel secundaria, de 780 sujetos. 

Para la muestra se estableció, como criterios de inclusión, que sean 

adolescentes de 14 a 16 años, de ambos sexos, pertenecientes a las 

instituciones de la provincia de Pacasmayo. Además, se consideró el factor 

voluntario para tomar en cuenta a aquellos que deseen ser parte del estudio, 

de los que no. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta como criterios de exclusión a aquellos 

adolescentes que no residan en la provincia de Pacasmayo. 

La muestra escogida se conformó de 318 estudiantes, hombres y 

mujeres, del nivel secundario de instituciones educativas públicas y con 

edades que oscilan entre los 14 a 16 años. 

Para determinar la muestra de esta investigación, se hizo uso del 

muestreo no probabilístico por conveniencia, donde los sujetos son elegidos 

porque son accesibles para los investigadores, están disponibles y 



 

10 
 

pertenecen al grupo de interés a estudiar, no se hace uso de un criterio 

estadístico para seleccionar a los participantes (Hernández et al., 2014). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se hizo uso de la encuesta, esta técnica es 

definida como aquella para la recopilación de datos que se lleva a cabo 

mediante el interrogatorio de sujetos cuyo propósito es medir 

sistemáticamente conceptos derivados de preguntas de investigación 

construidas previamente (López-Roldán y Frachelli, 2015). 

Respecto al Instrumento utilizado, fue el Cuestionario de 

Socialización Parental TXP-A, creado originalmente en España por los 

autores Benito et al. (2017), forma parte de un cuestionario bidireccional TXP 

para evaluar la percepción de las prácticas parentales relacionadas con la 

aparición de Trastornos de Conducta y Trastornos Relacionado a 

Sustancias. Su creación consta de 2 versiones que miden ambas 

percepciones (un cuestionario para cuidadores TXP-C, y otro para 

adolescentes TXP-A). La versión destinada para los adolescentes está 

compuesta por 29 ítems con una estructura bifactorial en su versión final, de 

los cuales 4 de los ítems presentan una codificación inversa (2, 27, 28 y 29). 

El cuestionario, además, tiene 5 alternativas de respuestas que van 

desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, con 

respuestas intermedias de “algo en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” y “algo de acuerdo”. Mientras mayor sea el puntaje obtenido en 

ambos factores, así como en el total, menor es la psicopatología y el 

consumo de alcohol y drogas. 

Respecto a sus factores, son dos: Afecto-Comunicación, compuesta 

por 20 ítems (2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 

28 y 29) y Control-Estructura, compuesta por 9 ítems (1, 6, 7, 9, 10, 13, 20, 

24 y 25). 

Por otro lado, los valores de validez y confiabilidad del cuestionario 

han demostrado ser altos, tanto a nivel de factores como el instrumento en 



 

11 
 

general con un alfa de Cronbach .89 y un coeficiente de correlación 

intraclase .94. 

Finalmente, en cuanto a su aplicación, esta puede ser administrada 

de manera individual y también colectiva con un tiempo aproximado de 20 

minutos haciendo una previa explicación de las instrucciones. 

3.5. Procedimientos 

Mediante una carta proporcionada por la Escuela de Psicología de la 

Universidad César Vallejo, se solicitó formalmente el permiso a los directores 

de las instituciones educativas donde se aplicó de forma virtual el 

cuestionario. Para ello, se explicaron los objetivos y beneficios del estudio a 

las autoridades de cada centro educativo, para comprender mejor la 

importancia de la investigación y permitir que se lleve a cabo. 

Se pidió a la muestra seleccionada confirmar su disposición a 

colaborar con la investigación de manera voluntaria a través de una carta 

testigo entregada virtualmente a las autoridades de cada centro educativo. 

Finalmente, se aplicó a través de un formulario de Google el Cuestionario de 

Socialización Parental TXP-A.  

3.6. Método de análisis de datos 

Se obtuvieron las evidencias de validez de contenido, necesario para 

la adaptación del instrumento a nuestra realidad (Muñiz y Hambleton, 2013), 

por 5 jueces expertos, validado según el Coeficiente de Validez de 

Contenido (CVC) (Hernandez-Nieto, 2002 citado en Pedrosa et al., 2013), 

donde CVC = “>.8” (Cassepp-Borges et al., 2010) lo que indicará que los 

ítems son válidos. 

Se procedió a realizar la aplicación del instrumento a la muestra total 

de forma virtual, los datos recogidos fueron organizados y cuantificados en 

una base de datos en Microsoft Excel 2016, la que se exportó a un nuevo 

archivo en RStudio para obtener, previamente, los índices descriptivos. 

Posteriormente, se obtuvo la evidencia de validez basada en la estructura 

interna mediante un análisis factorial, en el que obtendremos las cargas 
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factoriales = “>.4” (Field, 2009; Stevens, 2002); índices de ajuste absoluto, 

como CMIN/DF = “<3” (Herrero, 2010), RMSEA = “<.08” (Abad et al., 2011; 

MacCallum et al., 1996) y SRMR = “<.08” (Hu y Bentler, 1999); y, los índices 

de ajuste comparativo como, TLI = “>.95” (Hu y Bentler, 1999; Sharma et al, 

2005) y CFI = “>.95” (Hu y Bentler, 1999).  

Para finalizar se obtuvo la confiabilidad por consistencia interna, 

revisando las cargas factoriales, las que resultaron ser diferentes, por lo que, 

se usó el coeficiente omega = “>.65” (Katz, 2006). 

3.7. Aspectos éticos 

Para la aplicación del cuestionario, se requirió informar sobre la 

naturaleza de la investigación, en primera instancia, a las instituciones 

educativas para obtener la autorización de las mismas y posteriormente a 

los estudiantes, acerca de los beneficios y derechos como participantes 

según lo establecido en los Principios Éticos de los Psicólogos y Código de 

Conducta de la American Psychological Association (APA, 2002). Además, 

se mencionó la confidencialidad y anonimato del estudio, así como el 

carácter voluntario de su participación, para lo cual se consideró utilizar un 

documento de carta testigo dirigido a las autoridades de cada colegio, tal y 

como lo especifica la Universidad César Vallejo (2017) en su código de ética 

en investigación, donde se resalta el compromiso profesional, respetando los 

derechos y dignidad de los participantes de la investigación.
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IV. Resultados 

Evidencias de validez basada en el contenido 

En la tabla 1, podemos observar que los resultados del criterio de 5 jueces expertos 

fueron evaluados mediante el coeficiente de validez de contenido, respecto a la 

relevancia, coherencia y claridad de los ítems que conforman el Cuestionario de 

socialización Parental TXP-A. El análisis revela coeficientes superiores a .8; en 

relevancia, coherencia y claridad; por lo que, el análisis respecto a la coherencia, 

en los 29 ítems, indica una sintaxis adecuada; respecto a la relevancia los 29 ítems 

se perciben como claros e importantes y deben ser incluidos en el cuestionario, y, 

respecto a la claridad, en los 29 ítems, revela una evidencia de semántica 

adecuada. 

Tabla 1 

Evidencias de validez de contenido en relevancia, coherencia y claridad de los ítems del 

Cuestionario de Socialización Parental TXP-A en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 

2020. 

Ítem Relevancia Coherencia Claridad CVC 

01 1 1 .93 .98 

02 1 1 .93 .98 

03 1 1 .93 .98 

04 1 1 1 1 

05 1 1 .93 .98 

06 1 1 1 1 

07 1 1 1 1 

08 1 1 1 1 

09 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 .87 .96 

14 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 
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Ítem Relevancia Coherencia Claridad CVC 

16 1 1 1 1 

17 1 1 .93 .98 

18 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 

24 1 1 .93 .98 

25 1 1 1 1 

26 1 1 .93 .98 

27 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 

 CVC: Coeficiente de Validez de Contenido 

  



 

15 
 

Evidencias de Validez basada en la estructura interna 

En la tabla 2, se visualizan cuatro modelos estructurales, con sus respectivas 

cargas factoriales. En primer lugar, se observa el modelo original de los autores 

quienes mostraban un cuestionario con 2 dimensiones y 29 ítems, sin embargo, los 

ítems 2, 27 y 28 en nuestra realidad muestran cargas factoriales inferiores a .4. 

Seguido, se muestra un modelo de un factor y 29 ítems, mostrando al ítem 2, 27 y 

28 con cargas factoriales inferiores a .4. Se desarrolla un nuevo modelo estructural, 

eliminando los ítems 2, 27 y 28, concluyendo con un cuestionario de 26 ítems y dos 

dimensiones, con 17 y 9 ítems respectivamente, sin embargo, podemos notar una 

covarianza superior a .90; lo que revela colinealidad entre las dimensiones. Se 

desarrolla una estructura de un factor, con cargas factoriales superiores a .4. 

En la parte inferior de la tabla se observan los índices de ajuste de cada uno de los 

modelos estructurales. 

Tabla 2 

Evidencia de Validez basada en la estructura interna del Cuestionario de Socialización Parental 

TXP-A en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 2020. 

Ítem 
Modelo 

Original 

Modelo 

Unidimensional 

(29 ítems) 

Modelo 

Bidimensional  

(26 ítems) 

Modelo 

Unidimensional  

(26 ítems) 

01 .71 .70 .70 .70 

02 .22 -.22 ------ ------ 

03 -.85 .84 .85 .84 

04 -.93 .93 .93 .93 

05 -.91 .91 .91 .91 

06 .81 .80 .81 .80 

07 .78 .77 .78 .77 

08 -.55 .55 .55 .55 

09 .98 .96 .97 .96 

10 .98 .97 .98 .97 

11 -.94 .94 .94 .94 

12 -.95 .95 .95 .95 

13 .95 .94 .95 .94 

14 -.96 .96 .96 .96 

15 -.91 .91 .91 .91 

16 -.92 .92 .92 .92 

17 -.94 .93 .94 .93 



 

16 
 

Ítem 
Modelo 

Original 

Modelo 

Unidimensional 

(29 ítems) 

Modelo 

Bidimensional  

(26 ítems) 

Modelo 

Unidimensional  

(26 ítems) 

18 -.96 .95 .96 .95 

19 -.95 .95 .95 .95 

20 .97 .96 .97 .96 

21 -.85 .85 .85 .85 

22 -.92 .92 .92 .92 

23 -.94 .93 .94 .93 

24 .87 .85 .86 .85 

25 .96 .94 .95 .94 

26 -.96 .96 .96 .96 

27 -.10 .10 ------ ------ 

28 -.25 .24 ------ ------ 

29 -.41 .41 .40 .40 

CMIN/DF 2.78 3.16 2.72 3.08 

CFI .99 .99 .99 .99 

TLI .99 .99 .99 .99 

RMSEA .08 .08 .07 .08 

SRMR .05 .06 .04 .04 

Covarianza -.97  .97  
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Confiabilidad por consistencia interna 

En la tabla 3, podemos visualizar que el coeficiente omega del modelo 

unidimensional con 29 ítems es de .98; del modelo bidimensional con 26 ítems 

(modelo original) es de .97 y .96; del modelo unidimensional con 26 ítems es de 

.98; y del modelo bidimensional con 26 ítems es de .98 y .96. 

Tabla 3 

Consistencia Interna del Cuestionario de Socialización Parental TXP-A en adolescentes de la 

Provincia de Pacasmayo - 2020. 

  ω N° ítems 

Modelo unidimensional .98 29  

Modelo Bidimensional   

Afecto – Comunicación .97 20  

Control – Estructura .96 9  

Modelo unidimensional .98 26  

Modelo Bidimensional   

Afecto – Comunicación .98 17  

Control – Estructura .96 9  
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V. Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de las 

evidencias de validez y confiabilidad del cuestionario de socialización parental TXP-

A, llevando a cabo todos los objetivos planteados, estableciendo evidencias de 

validez de contenido mediante el criterio de jueces, evidencias de validez de 

constructo mediante un análisis factorial confirmatorio y confiabilidad por 

consistencia interna con una muestra de 318 jóvenes. 

En respuesta al primer objetivo específico, para determinar las evidencias de 

validez basadas en el contenido, de forma preliminar, se realizó un análisis 

minucioso de los ítems para poder analizar la lingüística de los mismos, así 

comprobar que estos se ajustan a la muestra donde se ha realizado la investigación. 

En este análisis preliminar, se creyó pertinente modificar los ítems 1, 3 y 5, para 

evitar regionalismos (Muñiz y Hambleton, 2013), es decir, términos que se usan en 

un contexto, pero no son comprensibles en otros (ver anexo 03). 

En segunda instancia, como parte del proceso del análisis lingüístico, 

psicológico y cultural sugerido por Muñiz y Hambleton (2013) se vio pertinente 

desarrollar evidencias de validez de contenido, permitiendo obtener una evaluación 

de los ítems, tanto los originales como los modificados, debido a que el instrumento 

fue realizado en España, y como parte de la adaptación de una cultura a otra.  En 

ese sentido, se hizo uso del criterio de 5 jueces expertos, ya que es el número de 

jueces recomendado en la bibliografía revisada, y sus juicios fueron analizados con 

el Coeficiente de Validez de Contenido (Hernandez-Nieto, 2002 citado en Pedrosa 

et al., 2013), donde se obtuvo que los ítems mostraron coherencia, relevancia y 

claridad (Cassepp-Borges et al., 2010). 

A pesar de no contar con información sobre la evidencia de validez basada 

en el contenido en el antecedente citado, se puede afirmar que sí existe una 

concordancia, debido a que los jueces valoraron favorablemente los ítems, 

respaldando la propuesta de los autores. 

Para dar respuesta al siguiente objetivo, se trabajó la evidencia de validez 

basada en la estructura interna del cuestionario de socialización parental TXP-A; se 

utilizó el análisis factorial confirmatorio, con la intención de contrastar el modelo 
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previamente construido del instrumento; analizando los datos mediante el método 

de Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos, dando como resultados en la 

estructura original CMIN/DF de 2.78; CFI y TLI de .99; SRMR .05 y RMSEA .08; lo 

que muestra un ajuste adecuado del modelo, sin embargo, se halla una covarianza 

de -.97; lo que estaría reflejando que existe redundancia entre las dimensiones 

(Arias, 2008) y por ende, ambas actúan como la misma; este resultado discrepa del 

obtenido por Benito et al. (2017) en su estudio de creación del instrumento, donde 

la correlación entre ambos factores, estaba por debajo del máximo aceptado (<.90).  

Por la existencia de la covarianza elevada, se procede a realizar un modelo 

unidimensional de 29 ítems, donde se observa CMIN/DF de 3.16; CFI y TLI de .99; 

SRMR .06 y RMSEA .08; presentado un ajuste adecuado del modelo, con 

excepción de CMIN/DF el que supera el mínimo de 3 (Herrero, 2010); así mismo, 

existen cargas factoriales por debajo del punto de corte sugerido de .4 (Field, 2009; 

Stevens, 2002), mostrando que 3 ítems del cuestionario (2, 27 y 28) tienen baja 

contribución a la medición en la escala de la estructura del instrumento. Ante estos 

resultados se hizo una segunda reespecificación, y se desarrolló un nuevo modelo 

bidimensional con 26 ítems, obteniendo como resultados CMIN/DF de 2.72, CFI y 

TLI de .99, SRMR .04 y RMSEA .07, lo que indica un ajuste adecuado del modelo, 

y, en comparación a los anteriores modelos SRMR Y RMSEA menores, sin 

embargo, se halló una covarianza de .97, confirmando que la eliminación de los 

ítems no marca diferencias en cuanto a la existencia de la covarianza mostrada en 

el modelo original.  

Por último, se decide desarrollar un modelo unidimensional de 26 ítems, 

hallando CMIN/DF de 3.08, CFI y TLI de .99, SRMR .04 y RMSEA .08; notamos 

que, aunque el modelo muestra índices que reflejan un ajuste adecuado, la 

discrepancia es ligeramente superior a 3; así mismo, en los modelos de 26 ítems 

las cargas factoriales se encuentran entre .4 y .97; es decir, por encima del mínimo 

sugerido (Field, 2009; Stevens, 2002). 

Estos resultados se contrastan con los obtenidos por Benito et al. (2017) que 

trabajó con una muestra de 631 adolescentes, donde obtuvo RMSR .05 y el RMSEA 

.03; en un modelo bidimensional de 29 ítems. Las diferencias principales radican 

en el valor de la covarianza que es inferior al hallado en los modelos 
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bidimensionales de 29 y 26 ítems, así mismo, el RMSEA es inferior al obtenido en 

los 4 modelos trabajados en esta investigación. 

Las diferencias entre la distribución de los factores de los autores y el trabajo 

realizado, pueden estar relacionados con una percepción distinta de la socialización 

parental entre ambas muestras de trabajo (española y peruana) y de sus 

dimensiones, posiblemente dentro de la muestra peruana la dimensión de afecto-

comunicación y control-estructura, son percibidas como parte de la misma 

dimensión, apelando a la máxima de las experiencias podemos hallar cierta 

variedad de frases coloquiales, tales como:  “si no te quisiera, no estuviera tan 

pendiente de ti”, “te pego porque te quiero”; que son parte de la cultura peruana y 

que tiene gran influencia dentro de los estilos de socialización parental y a su vez, 

esto afecta la percepción que tienen los hijos sobre lo que es el afecto y el control, 

interpretándose como una dimensión, mientras que, en la muestra española, se 

puede percibir que los adolescentes delimitan dos dimensiones (Benito et al., 2017) 

que son parte de un todo, más no presentan suficiente colinealidad como para ser 

vistas como unidad. 

En respuesta al último objetivo, respecto a la confiabilidad por consistencia 

interna se vio pertinente utilizar el coeficiente omega, debido a que, su estimación 

no está influenciada por la cantidad de ítems que se analizan, trabaja con las cargas 

factoriales, no requiere cumplir con la falta de errores correlacionados ni la tau-

equivalencia, requisitos de la estimación del coeficiente alfa (Ventura-León y 

Caycho-Rodríguez, 2017; Ventura-León, 2017b). Siendo este último el coeficiente 

utilizado por Benito et al. (2017), para la medición de la confiabilidad por 

consistencia interna. 

Analizando los resultados de los modelos, en cuanto al modelo original, 

distribuido en dos dimensiones y de 29 ítems, se obtuvo ω=.97 para Afecto-

comunicación y ω=.96 para Control-estructura; en el modelo unidimensional de 29 

ítems, se obtuvo ω=.98; en el modelo bidimensional de 26 ítems se obtuvo ω=.98 

para Afecto-comunicación y ω=.96 para Control-estructura; y, para el modelo 

unidimensional de 26 ítems se obtuvo ω=.98; estos coeficientes que miden la 

consistencia interna dentro de lo mencionado por Katz (2006) se ubican en un nivel 

aceptable. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Benito et al. (2017) 
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donde usando el coeficiente alfa, obtuvo para la dimensión Afecto-comunicación un 

coeficiente de .89 y para la dimensión de Control-Estructura, obtuvo un coeficiente 

de .71; los que se ubican en un nivel aceptable. 

La investigación presenta algunas limitaciones que deberán ser tomadas en 

cuenta en futuras investigaciones. La primera, se relaciona con la utilización de un 

muestreo no probabilístico para la adaptación del cuestionario, que impide realizar 

una generalización de resultados y por ende la estandarización necesaria, para 

esto, en futuras investigaciones se deberá hacer uso de una muestra representativa 

de la población. La segunda limitación se relaciona con las características de la 

población y la composición familiar de cada individuo, en futuras investigaciones 

deberá tenerse en cuenta el tipo de relación que tienen los cuidadores con el 

adolescente. La tercera limitación se asocia a la presentación de evidencias de 

validez de contenido y estructura, sin embargo, no se han realizado evidencias 

basadas en el criterio, ante esto, se hace necesario explorar la relación que existe 

entre la socialización parental con otras variables. Por último, es necesario tener en 

cuenta la posibilidad de que los datos puedan variar ciertas características 

sociodemográficas (sexo, edad, situación económica, etc.). 

Finalmente, a pesar de las limitaciones, se puede afirmar que, la adaptación 

del instrumento cuenta con adecuadas evidencias de validez y confiabilidad para la 

medición de la socialización parental y el análisis dentro de esta población, 

constituyendo un aporte metodológico. Asimismo, a nivel práctico, el instrumento 

podrá ser utilizado para la evaluación de la variable abordada, con adolescentes 

que presenten características similares. Por último, al ser válido y confiable, su 

aplicación permitirá hacer objetiva las evaluaciones y estudios realizados a futuro, 

generando datos que permitan orientar la creación de programas de intervención. 
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VI. Conclusiones 

- Se logró establecer evidencias de validez y confiabilidad del cuestionario de 

socialización parental TXP-A en adolescentes de la provincia de Pacasmayo 

2020. 

- Se determinó la evidencia de validez basada en el contenido mediante el 

criterio de 5 jueces expertos, quienes concluyeron que los ítems, en su 

totalidad, presentaban relevancia, coherencia y claridad. 

- Se determinó la evidencia de validez basada en la estructura interna, cuyo 

resultado fue un modelo reespecificado con una estructura unidimensional 

de 26 ítems. 

- Se estableció la confiabilidad por consistencia interna mediante el índice 

omega, dando un resultado mayor a .90 que califica a la variable como 

aceptable. 

 

VII. Recomendaciones 

- Se recomienda hacer uso de un muestreo probabilístico para la elaboración 

de futuras investigaciones. 

- Se recomienda realizar estudios sobre invarianza del cuestionario, teniendo 

en cuenta los datos sociodemográficos y el tipo de familia al que pertenecen 

los participantes. 

- En futuros estudios, se sugiere desarrollar otras evidencias de validez, así 

como otros tipos de confiabilidad como el coeficiente de estabilidad temporal 

(test – retest). 
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ANEXOS 

Anexo 01:  

Tabla 4 

Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA 

Socialización 
Parental 

Es una serie de 
actitudes 
generales y 
tendencias de 
comportamiento 
de los padres que 
determinan la 
interacción entre 
padres e hijos y 
tienen un impacto 
significativo en su 
crecimiento 
(Escribano et al., 
2013 citado en 
Benito et al., 
2017). 

La variable 
socialización 
parental se medirá 
mediante el 
“Cuestionario de 
Socialización 
Parental TXP-A” que 
evalúa la percepción 
de las prácticas 
parentales.  
 
Consta de dos 
factores: 
 
- Afecto-

Comunicación, 
compuesta por 20 
ítems. 
 
 

- Control-Estructura, 
compuesta por 9 
ítems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Variables 
afectivas, 

- Comunicativas,  
- Bajo uso de la 

crítica y 
castigo. 

Ordinal: Se 
obtiene 
mediante la 
operación de 
clasificación, 
y no significa 
que exista 
intervalos de 
ubicación 
iguales. 
Además, la 
escala tiene 
las 
característica
s de magnitud 
e identidad 
(Alarcón, 
2013). 
 

- Roles, 
- Disciplina, 
- Normas y 

Límites. 
 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Anexo 02: 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la estructura original del Cuestionario de Socialización 

Parental TXP-A en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 2020. 

ítem Media 
Desviación  
Estándar 

Asimetría Curtosis 

01 3.71 1.45 -.77 -.87 

02 1.55 .68 .85 -.48 

03 3.95 1.38 -1.06 -.31 

04 4.06 1.42 -1.15 -.28 

05 3.94 1.43 -1.03 -.45 

06 3.78 1.41 -.84 -.7 

07 3.75 1.38 -.84 -.62 

08 3.15 1.51 -.2 -1.46 

09 4.25 1.33 -1.54 .82 

10 4.23 1.31 -1.52 .84 

11 4 1.32 -1.11 -.09 

12 3.92 1.36 -1.01 -.36 

13 4.3 1.29 -1.71 1.41 

14 3.97 1.44 -1.11 -.31 

15 3.81 1.36 -.93 -.44 

16 3.81 1.43 -.88 -.69 

17 3.87 1.36 -.96 -.41 

18 4.08 1.36 -1.24 .06 

19 4.05 1.38 -1.2 -.01 

20 4.17 1.31 -1.38 .46 

21 3.88 1.37 -.95 -.48 

22 4.04 1.37 -1.18 -.09 

23 4.03 1.35 -1.15 -.1 

24 3.83 1.33 -.89 -.49 

25 4.03 1.34 -1.17 -.01 

26 4.09 1.31 -1.19 -.01 

27 4.28 .74 -.49 -1.05 

28 4.47 .69 -.94 -.39 

29 4.56 .66 -1.2 .19 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la estructura modificada del Cuestionario de 

Socialización Parental TXP-A en adolescentes de la Provincia de Pacasmayo - 

2020. 

ítem Media 
Desviación  
Estándar 

Asimetría Curtosis 

01 3.71 1.45 -0.77 -0.87 

03 3.95 1.38 -1.06 -0.31 

04 4.06 1.42 -1.15 -0.28 

05 3.94 1.43 -1.03 -0.45 

06 3.78 1.41 -0.84 -0.7 

07 3.75 1.38 -0.84 -0.62 

08 3.15 1.51 -0.2 -1.46 

09 4.25 1.33 -1.54 0.82 

10 4.23 1.31 -1.52 0.84 

11 4 1.32 -1.11 -0.09 

12 3.92 1.36 -1.01 -0.36 

13 4.3 1.29 -1.71 1.41 

14 3.97 1.44 -1.11 -0.31 

15 3.81 1.36 -0.93 -0.44 

16 3.81 1.43 -0.88 -0.69 

17 3.87 1.36 -0.96 -0.41 

18 4.08 1.36 -1.24 0.06 

19 4.05 1.38 -1.2 -0.01 

20 4.17 1.31 -1.38 0.46 

21 3.88 1.37 -0.95 -0.48 

22 4.04 1.37 -1.18 -0.09 

23 4.03 1.35 -1.15 -0.1 

24 3.83 1.33 -0.89 -0.49 

25 4.03 1.34 -1.17 -0.01 

26 4.09 1.31 -1.19 -0.01 

29 4.56 0.66 -1.2 0.19 
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Anexo 03:  

Tabla 7 

Comparación de ítems originales y modificados. 

Ítems Original Modificado 

01 En mi familia mis padres imponen claramente 
las funciones y papeles de cada uno sin permitir 
cambios. 

En mi familia mis padres establecen los 
roles y responsabilidades de cada uno 
sin permitir cambios. 

02 Sin contar el castigo físico, a menudo mis 
padres me castigan. 

  

03 Mis padres me dejan participar en la creación de 
las normas. 

Mis padres me dejan participar en la 
creación de las normas en el hogar. 

04 En mi familia todos nos sentimos muy cercanos 
y nos mantenemos unidos y fieles unos a otros. 

  

05 Considero que mis padres son accesibles y 
están a disposición de nuestras necesidades. 

Considero que mis padres están 

siempre cerca cuando los necesito. 

06 En nuestra familia están diferenciados de forma 
clara los papeles, tareas y responsabilidades 
propios de los padres y los hijos, manteniéndose 
los límites entre éstos. 

  

07 Las normas en mi casa se cumplen de forma 
habitual y cuando se incumplen mis padres 
aplican medidas correctoras. 

  

08 Mis padres favorecen las relaciones con otras 
personas de fuera de la familia, me animan a 
que haga actividades fuera de casa y aceptan 
que traiga amigos a casa. 

  

09 En mi familia le damos importancia a valores 
sociales como el respeto, la solidaridad, la 
tolerancia, etc. 

  

10 Mis padres cumplen su papel como padres y se 
sienten a gusto haciéndolo. 

  

11 En nuestra casa se vive un ambiente familiar 
cálido y positivo. 

  

12 En mi familia nos comprendemos unos a otros.   

13 Me han educado para que asuma la 
responsabilidad de mis acciones y sus 
consecuencias. 

  

14 Mis padres me apoyan emocionalmente.   

15 En mi familia sabemos resolver los problemas 
sin demasiada tensión. 
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Ítems Original Modificado 

16 En mi familia podemos expresar sin problemas 
todo tipo de sentimientos: alegría, tristeza, 
cariño, miedo, rabia, etc. 

  

17 En mi familia nos expresamos y nos 
entendemos con claridad. 

  

18 Me siento importante para mis padres y valorado 
por ellos. 

  

19 En mi familia me tratan con cariño.   

20 Mis padres (o los que me educan en casa) están 
de acuerdo en la forma de educarme. 

  

21 Mis padres me permiten, enseñan y favorecen 
que me relacione con mis amigos y otras 
personas. 

  

22 Mis padres respetan mis derechos y mi 
intimidad. 

  

23 En mi familia me tratan de forma justa y 
equitativa. 

  

24 En mi familia las normas están claras: mis 
acciones siempre tienen las mismas 
consecuencias. 

  

25 En mi familia tenemos normas claras de 
funcionamiento familiar que todos conocemos y 
entendemos. 

  

26 Me divierto y disfruto con mi familia.   

27 Mis padres suelen decirme lo que no les gusta 
de mí y critican lo que hago. 

  

28 Mis padres suelen pegarme cuando me porto 
mal. 

  

29 Me siento aislado y fuera de mi familia   
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Anexo 04: Autorización para el uso del instrumento 
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Anexo 05: Cuestionario de Socialización Parental TXP-A 
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