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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre creencias 

irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021. La muestra estuvo conformada por 232 padres de familia de ambos 

sexos con edades entre 18 y 65 años, los instrumentos empleados fueron el 

Inventario de Creencias Irracionales – LP (ICI-LP) de Leili Pérez (2018) y el 

Inventario Multicultural Latinoamericano de Hostilidad (IMULHO) de Manolete 

Moscoso (2008) (por medio de validez de constructo, contenido y una prueba 

piloto, ambos instrumentos demostraron niveles de validez y confiabilidad 

óptimos); así mismo se utilizó una ficha sociodemográfica. La investigación fue 

de tipo básica descriptiva correlacional, de diseño no experimental-transversal. 

Los resultados determinaron que existe correlación significativa directa y baja 

(,342) entre creencias irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia de la 

provincia Arequipa; por lo que a mayores creencias irracionales mayor será la 

hostilidad/cólera. En relación al sexo y edad, no existen diferencias 

significativas p>0,05, sea para la variable creencias irracionales o la variable 

hostilidad/cólera. 

Palabras claves: Creencias irracionales, hostilidad, cólera, padres de familia, 

Arequipa 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to establish the relationship between irrational 

beliefs and hostility / anger in parents of the Arequipa province, 2021. The sample 

consisted of 232 parents of both sexes with ages between 18 and 65 years, the 

instruments used were the Irrational Beliefs Inventory - LP (ICI-LP) by Leili Pérez 

(2018) and the Latin American Multicultural Hostility Inventory (IMULHO) by 

Manolete Moscoso (2008) (by means of construct validity, content and a pilot test, 

both instruments demonstrated optimal levels of validity and reliability); likewise, 

a sociodemographic record was used. The research was of a basic descriptive 

correlational type, of a non-experimental-cross-sectional design. The results 

determined that there is a direct and low significant correlation (.342) between 

irrational beliefs and hostility / anger in parents of the Arequipa province; so the 

higher the irrational beliefs, the greater the hostility / anger. Regarding sex and 

age, there are no significant differences p> 0.05, either for the irrational beliefs 

variable or the hostility / anger variable. 

Key words: Irrational beliefs, hostility, anger, parents, Arequipa. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La violencia en contra de los integrantes del grupo familiar es un tema que 

repercute en la salud pública a nivel global debido a que constituye una situación 

problemática que compromete seriamente la integridad psicológica y corporal de 

quien es víctima. Según lo que reportó el Instituto de evaluación de tecnologías 

en salud e investigación (2020) cuando se produjeron hechos de violencia en el 

ámbito familiar en muchos casos no se denunció al agresor o se lo denunció muy 

tarde, lo que dificultó la ejecución de diligencias tendientes a establecer 

responsabilidad criminal del agresor. El temor y la falta de certeza respecto a lo 

que sucederá después que se denuncie a un miembro de la familia han sido las 

principales causas que motivaron a una persona que fue víctima de maltrato a 

no efectuar una denuncia o hacerla fuera de tiempo.  El mencionado reporte 

también ha señalado que son varias las razones por las cuales una persona se 

comporta de forma violenta, dentro de las que destacan esquemas de 

pensamiento machista y prejuicios respecto a los roles de género donde se 

asume que las mujeres deben cumplir sólo labores domésticas y ser obedientes, 

lo cual refuerza la creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres y 

que por ello son dependientes económicamente. Conforme a la investigación 

efectuada por Bucheli y Rossi (2019) se ha registrado que en Latinoamérica 

entre el 25% y 50% de mujeres fue víctima de un hecho de violencia por parte 

de su pareja al menos en una oportunidad.    

 Según lo investigado por Mayor y Salazar (2019) la violencia dentro del 

grupo familiar está constituida por una serie de conductas que, a través del abuso 

contra un miembro de la familia, afecta su bienestar físico y su salud mental con 

el objetivo de doblegar su voluntad de forma sistemática, se fundamenta en el 

escaso desarrollo de relaciones interpersonales familiares sólidas, con déficit de 

comunicación entre sus miembros y con hábitos de conducta que normalizan la 

violencia. 

 En nuestro país, según lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática INEI (2019), en el año 2018 se ha documentado que se interpuso 

222 mil 376 denuncias por agresiones contra integrantes del grupo familiar, cifra 



2 
 

que anualmente ha ido en alza, puesto que, con respecto al año 2012, se ha 

evidenciado un incremento de denuncias en un 79.3%. Del mismo modo, se ha 

registrado que el 63,2% de mujeres cuyas edades oscilaron entre los 15 a 49 

años han sido víctimas de agresión violenta por parte de sus parejas en algún 

punto de su vida; el 58,9% han sufrido maltrato psicológico, 30,7% sufrieron 

agresión física y el 6,8% han sido víctimas de violencia sexual. El Ministerio de 

la Mujer, a través de su programa contra la violencia familiar y sexual, en el año 

2018, ha atendido a 133 mil 697 personas que fueron víctimas de maltrato 

familiar y sexual. Profundizando más respecto a las situaciones de violencia 

psicológica, en el año 2018, se ha registrado que los actos de maltrato 

psicológico se configuraron a través de amenazas, situaciones humillantes y 

situaciones de control; es así que, en un 16.1% de casos el agresor amenazó 

con irse de casa o quitarle los hijos y/o la ayuda económica, en un 8.9% de casos 

el agresor amenazó con hacer daño a su pareja; un 18.4% de actos de violencia 

psicológica se configuraron cuando el agresor sometió a su víctima a situaciones 

humillantes; en cuanto a situaciones de control, se tiene registrado que el agresor 

en un 41% de casos manifestaba celos o molestia, en un 37.1% de casos insistía 

en saber dónde estaba su pareja, en un 15.6% de casos el agresor impidió que 

su víctima visite o la visiten sus amistades, en un 14.2% de casos el agresor 

acusó a su pareja de serle infiel y en un 10.3% de casos el agresor desconfió del 

uso que su pareja hizo del dinero. 

 En el caso de niñas, niños y adolescentes, la Encuesta Nacional sobre 

relaciones sociales desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI (2019) evidenció la existencia de una serie de creencias, 

aptitudes e imaginarios que apoyan la violencia, se sabe que un 46.1% de 

personas consideró que los padres tienen derecho a pegarle a sus hijos, 34.5% 

de personas consideró que a los niños que no se les pega se vuelven ociosos y 

malcriados, 27.9% de personas consideró que los niños deben permanecer en 

su hogar así sean maltratados, 26.9% de ciudadanos consideró que los padres 

deben usar el castigo físico sin lesionar al menor, 22% de ciudadanos consideró 

que se debe aplicar el castigo físico a un niño para corregirlo cuando éste deja 

de ser bebé, 21.5% de ciudadanos consideró que es mejor no intervenir cuando 

se conoce que un niño ha sido abusado sexualmente y 20.9 % de ciudadanos 
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consideró que los padres pueden recurrir al castigo físico para que sus hijos sean 

exitosos.  

 En la ciudad de Arequipa, según el registro del Ministerio de la mujer 

(2020) se han recibido 1500 denuncias por violencia familiar hasta el 30 de abril 

del 2020, atendiendo además a 32 menores de edad en estado de desprotección 

familiar y riesgo. 

 Estas cifras reflejan la notoria existencia de comportamientos violentos 

suscitados dentro del ambiente familiar, actos que, en muchos casos, se 

encuentran normalizados debido a que están arraigados a patrones de conducta 

y creencias poco saludables para el normal desarrollo de relaciones 

intrafamiliares, lo que trasciende en la calidad de vida de los miembros del grupo 

familiar dificultando la tarea de edificar una mejor sociedad basada en la cultura 

de paz y relaciones constructivas. A criterio de lo investigado por Bosch y Ferrer 

(2012) este problema social tiene un origen multicausal, dentro de estas causas 

están los sesgos cognitivos y las creencias irracionales referidos a la inferioridad 

de la mujer y los roles en función del sexo, los cuales contribuyen al origen y 

sostenimiento del comportamiento violento y actuarían además como predictores 

de conductas violentas. A su vez Expósito et al. (1998) refirieron que estas 

creencias motivan a que muchas mujeres víctimas de violencia interioricen y 

actúen asumiendo estos esquemas, lo cual hace complicado cortar el ciclo de 

violencia que experimentan. Esta problemática no se reduce sólo a poblaciones 

con antecedentes de conducta violenta si no que, a criterio de lo investigado por 

Valor-Segura et al. (2011) las creencias irracionales y los pensamientos 

distorsionados pueden ser parte del conjunto de actitudes de la población 

general.  

 Estas actitudes, presentes en algunos padres de familia, afectaría el 

desarrollo normal de sus hijos, Weiss et al. (1992) refirió que los niños que han 

sufrido severos castigos por parte de sus padres puede resultarles complicado 

descifrar palabras y comportamientos de otras personas debido a que atribuyen 

intenciones hostiles donde no las hay. Del mismo modo, para Nix et al. (1999) 

los infantes que fueron castigados de forma más severa tienen la potencialidad 

de comportarse de forma agresiva. Gershoff et al. (2002) han señalado que los 

niños que han sufrido castigo corporal pueden desarrollar interacciones 
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negativas con sus padres y exteriorizar más agresividad física o 

comportamientos antisociales. Como señaló Verástegui (2004) muchos aspectos 

de una filosofía de vida son aprendidos en nuestras vivencias tempranas. A decir 

de Carbonero et al. (2010) todo niño y adolescente recibe de la familia y de su 

ambiente cultural contenidos cognitivos que interioriza, lo que configura sus 

esquemas cognitivos, creencias propias y filosofía de vida.  En consecuencia, la 

actitud hostil de los padres hacia sus hijos, basada en creencias que validan la 

violencia intrafamiliar es una realidad problemática que repercute en la estructura 

familiar en particular y en la sociedad en general. De lo cual se ha inferido que la 

conducta de los padres ejerce gran influencia en el comportamiento de sus hijos. 

Si un padre actúa de forma negligente o falto de sentido de autocontrol con su 

hijo, maltratándolo, promoverá el desarrollo de comportamientos hostiles y 

agresivos que podrían conservarse incluso en la adultez; de igual forma, si los 

padres muestran poca confianza en sí mismos, tienden a ser sobreprotectores o 

no superan sus miedos infundados, no contribuirán a que sus hijos afronten sus 

propias inseguridades.  

 Actitudes hostiles, emociones coléricas y comportamientos agresivos 

dentro de la familia pueden ser el caldo de cultivo que promuevan la violencia 

contra integrantes del grupo familiar. En relación a ello, Baumeister y Bushman 

(2013) establecieron que los constructos cólera y hostilidad guardan mejor 

relación con la tendencia a emitir conductas de agresión. De igual manera Di 

Giuseppe y Froh (2002) señalaron que existe correlación positiva entre ira, 

agresión y delincuencia vinculadas con procesos cognitivos distorsionados y 

creencias irracionales. Conforme a lo señalado por Moscoso (2013) hablar de 

violencia es hablar de patrones de conducta hostiles, ello debido a que la 

hostilidad es una reacción emotiva que incluye sentimientos de cólera, y a la vez 

mantiene una connotación actitudinal formada en base a un sistema de creencias 

negativas sobre la naturaleza humana y la sociedad. En ese sentido, Chávez 

(2017) ha referido que, si bien todas las personas tenemos pensamientos y 

creencias, éstas no necesariamente son racionales, muchas de ellas son 

irracionales, estas ideas irracionales incluso pueden ser compartidas por 

infinidad de personas y se exteriorizan en forma de demandas, las cuales, en 

caso de no satisfacerse, generan emociones negativas como culpa, ansiedad, 
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depresión o cólera. Estas creencias irracionales, según lo investigado por Ellis 

(2000) son cogniciones valorativas individuales, de carácter absoluto, 

expresadas como obligación, y asociadas a emociones inadecuadas que 

interfieren con la consecución de metas, constituyen un problema para las 

personas debido a las repercusiones que desencadenan, provocando 

emociones negativas que afectan las relaciones interpersonales, generando 

inestabilidad, reflejado ello en conflictos constantes, que se vuelven 

demandantes para la persona que presenta esta característica cognoscitiva. 

Vandervoort (2006) en los estudios que efectuó respecto a la salud y la hostilidad 

encontró correlaciones entre hostilidad, estilos de afrontamiento y sistema de 

creencias vinculado a los constructos ansiedad, tristeza y cólera, es así que 

mayores grados de hostilidad se adhieren a una mayor variedad de creencias 

irracionales.  

 Lo anteriormente expuesto llevó a considerar centralmente que Creencias 

irracionales y Hostilidad/cólera son temas que guardan afinidad entre sí, 

además, teniendo en cuenta la notoria evidencia de actos de violencia en el 

ambiente familiar en el país, que existen ideas distorsionadas que justifican la 

violencia contra la pareja y contra los hijos, que la hostilidad, por medio de 

comportamientos agresivos, puede derivar en la comisión de actos de violencia 

intrafamiliar y que los constructos hostilidad y creencias irracionales son 

variables que pueden cuantificarse en cualquier tipo de población, se desprende 

que el problema planteado en la presente investigación ha sido: ¿Existe relación 

significativa entre creencias irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia 

de la provincia de Arequipa en el año 2021? 

 La presente investigación tuvo su justificación teórica en razón de que el 

reconocimiento de comportamientos hostiles y su relación con creencias 

irracionales en padres de familia de la provincia Arequipa será un precedente 

para el desarrollo de futuras investigaciones del mismo corte, lo cual posibilitará 

el debate respecto a los alcances y limitaciones de las variables de estudio en 

relación a la población analizada y/o su utilidad para estudios en otro tipo de 

poblaciones. 

 La justificación práctica de la presente investigación se ha fundamentado 

en que, al identificar comportamientos hostiles relacionados a creencias 
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irracionales en padres de familia de la provincia Arequipa se promueve 

intervenciones en temas de violencia familiar, relaciones funcionales entre 

padres e hijos, salud mental del grupo familiar y el seguimiento y tratamiento de 

diversos indicadores de hostilidad en el ambiente familiar, coadyuvando al ideal 

de fomentar una cultura de paz. 

 La justificación metodológica ha tenido su sustento en el hecho de que las 

variables de estudio se han medido con instrumentos que tienen indicadores 

óptimos de validez y confiabilidad, del mismo modo, se utilizó la aplicación del 

software SPSS que contribuyó a identificar las relaciones entre las variables de 

estudio, dicha aplicación tiene reconocimiento científico. 

 Concordante a ello, el objetivo general de la presente investigación fue: 

Establecer la relación entre Creencias irracionales y Hostilidad/cólera en padres 

de familia de la provincia Arequipa, 2021. Asimismo, los objetivos específicos 

que se han trazado para la presente investigación han sido: 1) Determinar la 

relación entre Hostilidad/cólera y las dimensiones de creencias irracionales en 

padres de familia de la provincia Arequipa, 2021, 2) Establecer la relación entre 

creencias irracionales y los factores de hostilidad/cólera en padres de familia de 

la provincia Arequipa, 2021, 3) Identificar diferencias significativas de Creencias 

irracionales según el sexo de los padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021. 4) Identificar diferencias significativas de Hostilidad/cólera según el sexo 

de los padres de familia de la provincia Arequipa, 2021. 5) Identificar diferencias 

significativas de Creencias irracionales según la edad de los padres de familia 

de la provincia Arequipa, 2021. 6) Identificar diferencias significativas de 

Hostilidad/cólera según la edad de los padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021. 

 La hipótesis principal de la presente investigación ha sido la siguiente: 

Existe correlación significativa y directa entre creencias irracionales y 

hostilidad/cólera en padres de familia de la provincia Arequipa, 2021. A su vez 

las hipótesis específicas fueron: H1) Existe correlación significativa y directa 

entre Hostilidad/cólera y las dimensiones de creencias irracionales en padres de 

familia de la provincia Arequipa, 2021, H2) Existe correlación significativa y 

directa entre Creencias irracionales y los factores de hostilidad/cólera en padres 

de familia de la provincia Arequipa, 2021, H3) Existen diferencias significativas 
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de Creencias irracionales según el sexo de los padres de familia de la provincia 

de Arequipa, 2021. H4) Existen diferencias significativas de Hostilidad/cólera 

según el sexo de los padres de familia de la provincia Arequipa, 2021. H5) 

Existen diferencias significativas de Creencias irracionales según la edad de los 

padres de familia de la provincia de Arequipa, 2021. H6) Existen diferencias 

significativas de Hostilidad/cólera según la edad de los padres de familia de la 

provincia Arequipa, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 Se realizó la búsqueda de antecedentes de investigación en buscadores 

autorizados, como es el caso de Scopus, es así que, a nivel internacional, en 

Países Bajos, van Teffelen et al. (2020) desarrollaron una investigación 

denominada en castellano “Descubriendo la estructura jerárquica del 

autoinforme de hostilidad” con el objetivo de analizar la hostilidad a nivel rasgo 

en una muestra de 347 personas de la población general y 30 pacientes con 

niveles de hostilidad clínicamente relevantes, como parte de su metodología 

aplicaron el inventario de expresión de ira rasgo estado STAXI 2, el Cuestionario 

de Agresión AQ, el Cuestionario de formas de agresión FOA y el Inventario de 

personalidad para DSM V, posteriormente realizaron el análisis estadístico de 

los resultados calculando estadísticas descriptivas y utilizando el análisis de 

correlación de Spearman para analizar las relaciones de referencia entre las 

medidas de hostilidad, tanto a nivel unidimensional como multidimensionales. 

Los resultados establecieron que las pruebas aplicadas están significativamente 

relacionadas entre sí obteniendo puntajes altos según coeficiente de Cohen, 

exceptuando la correlación entre FOA y AQH que obtuvieron puntajes medios. 

En este análisis los investigadores llegaron a la conclusión de que la hostilidad 

puede definirse como un constructo que se puede explicar en diferentes niveles 

de especificidad, a su vez, la hostilidad puede dividirse en un componente 

experiencial de carácter cognitivo y afectivo y, un componente expresivo de 

carácter comportamental que está dividido en agresión social y agresión física.  

 En Colombia, Montoya (2020) realizó una investigación en la que analizó 

la relación existente entre Hostilidad, ira y flexibilidad psicológica en relación con 

la agresión, utilizó como muestra de estudio a adultos jóvenes que cursaban 

estudios universitarios con el propósito de conocer si entre hostilidad, ira y 

flexibilidad psicológica existe alguna relación con el patrón comportamental 

agresivo en una población de 407 adultos de 18 a 30 años que eran 

universitarios, realizó una selección no probabilística, para cuantificar sus 

variables utilizó el Cuestionario de Agresión AQ, el Inventario Multicultural de la 

Expresión de ira y hostilidad IMIHOS, el Cuestionario de Acción y aceptación II 

AAQ y el Cuestionario de fusión cognitiva CFQ. Realizó los correspondientes 

estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad, pruebas de confiabilidad y 



9 
 

cálculo de correlación entre variables de Pearson. Como resultado identificó la 

existencia de óptimos niveles de consistencia interna, y correlaciones positivas 

y significativas de las variables en un nivel moderado, en especial Ira y hostilidad 

en su relación con tendencia a la agresión. Mediante el uso de regresiones 

lineales arribó a la conclusión de que la hostilidad, la ira y la fusión cognitiva 

explican el 40% de la varianza en la proclividad de exteriorizar conductas de 

agresividad, en tanto que el constructo Inflexibilidad psicológica no aportó de 

manera significativa como instrumento predictor de conductas de agresión.  

 En España, Armas-Vargas (2020) realizó una investigación referida a 

pensamientos y creencias distorsionadas y cómo influyen en la violencia en 

varones y mujeres por medio de los constructos autoestima y agresividad 

controlando los sesgos de respuesta. Esta investigación tuvo el propósito de 

analizar pensamientos y creencias distorsionadas que incitan a la violencia de 

género en hombres y mujeres y su relación con el comportamiento agresivo, para 

ello su muestra estuvo conformada por 223 personas, 102 de sexo masculino y 

121 de sexo femenino, cuyas edades oscilaban entre los 20 a 65 años, con 

diversas características de vida, debido a que el 42% de la muestra estaban 

casados, 36% eran bachilleres, 53% eran solteros, 4% sólo tenían estudios 

primarios, 8% contaban con estudios secundarios y 53% tenían estudios 

universitarios. Para medir sus variables utilizó el Cuestionario de creencias y 

pensamientos distorsionados contra la mujer en la pareja, el Inventario de 

Hostilidad BDHI, el Cuestionario de Adaptación emocional y el cuestionario 

ATRAMIC que ayuda a evaluar la tendencia a mentir y el autoengaño en adultos. 

Para el procesamiento de datos utilizó análisis estadístico bivariado y 

multivariado. Resultado de ello, el autor evidenció correlación entre los factores 

Roles de género con el factor Minimización y justificación de la violencia/maltrato, 

además evidenció vinculación entre los factores Dependencia emocional 

dominante/Relación de pareja con el factor Justificación de la violencia/maltrato. 

En cuanto a la validez convergente, se verificó indicadores de bondad en relación 

a los factores del Inventario BDHI de hostilidad y las variables pertenecientes al 

Cuestionario de creencias y pensamientos distorsionados contra la mujer en la 

pareja, indicativo de que las personas que muestran actitudes hostiles y 

comportamientos de agresión física suelen asumir mayores pensamientos y 
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creencias distorsionadas contra la mujer en una relación de pareja. En cuanto al 

análisis por género, los varones puntúan más que las mujeres en los factores 

Minimización y justificación de la violencia/maltrato y Roles de género. 

 También en España, Rovira et al. (2020) desarrollaron un estudio respecto 

a las ideas irracionales de las mujeres en relación al rol de género 

tradicionalmente establecido, para lo cual se evaluó las creencias irracionales de 

género en personas de sexo femenino españolas y la presencia de perfiles 

diferenciales en relación a la edad, grado de instrucción y actualidad social (vida 

en pareja y vida familiar). Se contó con la participación de 1075 mujeres que 

tenían de 18 a 83 años (DT=14,72, M=34,18). Se concluyó que hay mayor 

correspondencia con los ítems racionales. Una vez realizado el análisis 

estadístico de relación entre creencias irracionales y las variables 

sociodemográficas se evidenció que las creencias irracionales se incrementaban 

con la edad, siendo poco frecuentes en mujeres de mayor nivel de instrucción, 

en aquellas que vivían con sus familiares y en las que no tenían pareja. Los 

análisis multivariados demostraron que el grado de instrucción y la edad fueron 

las variables con mayor robustez predictiva en la intensidad de las ideas 

irracionales. 

 En España Becerra et al. (2020) emprendieron una investigación a fin de 

determinar los síntomas patológicos que evidenciaron los ciudadanos españoles 

durante el periodo de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia por COVID-

19 en una muestra de ciento cincuenta y un personas de 18 a 76 años utilizando 

el cuestionario SA-45, el estudio fue de carácter transversal, se utilizaron 

pruebas paramétricas para realizar el análisis comparativo y descriptivo. Los 

resultados de esta investigación establecieron que los ciudadanos españoles 

más jóvenes, de 18 a 35 años, presentaban altos niveles de hostilidad (t = 2.24, 

p = 0.02), de igual manera, los ciudadanos españoles que utilizaban menos de 

media hora de su tiempo para informarse acerca del COVID-19 obtuvieron 

mayores puntuaciones en hostilidad (t = 2.36, p = 0.02). Además de evidenciar 

la prevalencia psicopatológica de otros síntomas, la investigación efectuada 

permitió reconocer a los grupos poblacionales con más fragilidad psicológica en 

el periodo de cuarentena español.  
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 En Colombia Porras y Parra (2018) realizaron una investigación a fin de 

reconocer las creencias irracionales que presentaban ciudadanos con riesgo 

probable de ser adictos al trabajo, lo cual derivaría en vulnerabilidad psicosocial 

debido a las condiciones laborales que acentuaban y reforzaban la conducta de 

adicción al trabajo. Usaron una metodología descriptiva y transversal 

entrevistando de forma colectiva a un grupo focal de ocho trabajadores del sector 

educación, aplicando una entrevista estructurada. Dentro de los resultados, se 

ha podido vislumbrar que la población en estudio presenta cuatro creencias 

irracionales en forma de distorsiones cognitivas, las cuales son: 1) lo más 

importante es el reconocimiento y la aprobación de sus superiores, 2) para 

conservar el trabajo se debe hacer lo que se tenga que hacer, 3) el trabajo debe 

ser perfecto o impecable, así no recibirás quejas ni te despedirán, 4) es 

catastrófico pensar quedarte sin trabajo en cualquier momento. Los autores 

concluyen señalando que estas creencias son estrategias poco eficaces para 

afrontar el estrés y la angustia originada por el temor a perder el puesto de 

trabajo.  

 En España de la Fuente y Amate (2019) elaboraron una investigación con 

el propósito de establecer la relación entre creencias irracionales, 

autorregulación en el estudio, ansiedad evaluativa y estrés académico respecto 

a las experiencias desagradables previas en contextos de elevada exigencia en 

doscientos veintiún aspirantes a la función estatal del cuerpo de Maestros. Se 

utilizaron autoinformes que previamente fueron validados para medir las 

variables, a su vez utilizaron un diseño lineal post facto con análisis de estructura 

y de inferencia. Las pruebas estadísticas dieron como resultado que existe 

interdependencia entre creencias irracionales y ansiedad en circunstancias de 

rendir un examen. Los autores concluyen señalando que esta correlación tiene 

su base en el hecho de que la ansiedad presenta un marcado componente 

cognitivo.   

 A nivel nacional, Tamayo (2019) realizó una investigación con una 

muestra compuesta por 278 universitarios de ambos sexos que estudiaban 

psicología en una universidad privada de Lima a fin de analizar la existencia de 

creencias irracionales en esa población estudiantil. Se valió del Registro de 

Opiniones elaborado por Ellis de lo cual se evidenció que los universitarios 
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analizados en un 42.45% manifiestan la creencia irracional correspondiente a la 

necesidad de sostenerse de algo más fuerte y grande que uno mismo, un 41.73% 

de casos reflejan de manera significativa la creencia irracional correspondiente 

a la necesidad de ser competentes y perfectos en todo lo que hacen, un 37.05% 

tiene de forma significativa la creencia irracional correspondiente a sentimientos 

de ansiedad o miedo a lo incierto, desconocido o posiblemente dañino. Del 

mismo modo, se demostró asociación significativa entre el nivel de estudio y las 

creencias irracionales referidas a la necesidad de castigar a las malas personas 

y a la necesidad de aferrarse de algo más grande y fuerte que uno mismo. En 

cuanto a las diferencias por sexo, los varones evidenciaron de forma 

predominante la creencia irracional correspondiente a castigar a las personas 

perversas, en tanto que las mujeres reflejaron de forma predominante la creencia 

irracional referida a que el ocio y la pasividad aumentan la felicidad.     

 Casariego y Jara (2018) desarrollaron un estudio a fin de analizar la 

correlación entre creencias irracionales y empatía, utilizaron un diseño de 

carácter no experimental, correlacional y transversal en una muestra conformada 

por ciento veintisiete reclusos de una institución penitenciaria en la zona Este de 

Lima que tenían entre 20 a 65 años de edad, quienes fueron encarcelados por 

la comisión de delitos contra la libertad sexual, para medir sus variables se 

valieron del Registro de Opiniones y de la Escala Interpersonal de Reactividad, 

el análisis estadístico de estas variables dio como resultado que hay significativa 

correlación negativa y alta entre empatía y la creencia irracional referida a la 

necesidad de ser absolutamente eficaces, inteligentes y competentes en todo (r 

= -187, p <0.05) por lo que mientras más prevalezca esta creencia menor será 

el nivel de empatía que demuestren los reclusos; de manera similar, se evidenció 

una alta y significativa correlación negativa entre empatía y la creencia irracional 

referida a  que si sucedió algo que afectó profundamente a la persona, esta 

afectación lo seguirá toda su vida (r = - .185, p <0.05).  

 En Lima, Sánchez et al. (2017) elaboraron una investigación que tuvo 

como propósito reconocer los pensamientos automáticos y las creencias 

irracionales que se dan en una relación de pareja, a través del estudio de un 

caso de atención clínica en el servicio de psicología de una universidad limeña, 

para lo cual analizaron a una pareja heterosexual que mantuvieron una relación 
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sentimental y que fueron atendidos en el servicio de psicología de una 

universidad estatal de Lima, para realizar el análisis de sus variables utilizaron el 

Test de pensamientos automáticos, el Registro de Opiniones en su forma A, 

Historia Psicológica conductual cognitiva y la ficha de apertura de historia clínica. 

Los resultados que se obtuvieron reflejaron que las creencias irracionales que 

más se presentaron en el sujeto analizado de sexo masculino fueron las 

correspondientes a “ser eficaces, competentes e inteligentes en toda actividad” 

y “castigar a toda persona que realice malos actos” en un 80%, en el caso del 

sujeto analizado de sexo femenino se determinó que, aparte de las dos creencias 

mencionadas en el varón, también en un 80% muestra la creencia irracional 

correspondiente a la “necesidad de ser querido y aprobado por las personas que 

son valiosas en uno”. Los autores concluyen señalando que los instrumentos 

utilizados contribuyeron en la definición del problema y en el diagnóstico clínico, 

fortaleciendo el análisis cognitivo-comportamental. 

 En cuanto a las variables de estudio, la primera a analizar 

conceptualmente ha sido Creencias irracionales. Como postura teórica se tomó 

en consideración la Terapia Racional Emotiva de Ellis (TRE). Según Navas 

(1981) las bases filosóficas de la TRE provienen de la filosofía estoica, la filosofía 

oriental, el neo racionalismo y el existencialismo poniendo énfasis en los valores 

de la persona, señalando que en gran medida la personalidad está constituida 

por creencias o actitudes, por lo cual el ser humano funciona de forma más 

saludable cuando mantiene valores racionales, libre de creencias absolutistas o 

perfeccionistas. Si bien la persona puede actuar de forma irracional o racional, 

sólo cuando se actúa de forma racional la persona puede sentirse feliz y 

eficiente, en tanto que pensamientos ilógicos, irracionales, inflexibles o infantiles 

parecen ser consecuencia de emociones desordenadas o incontrolables, razón 

por la cual Ellis consideró que emoción y pensamiento son dos procesos 

relacionados de forma significativa.  

 A criterio de Ellis (1962) se pueden identificar once creencias irracionales, 

estas son: 1) Sentirse amado y aprobado por todas las personas que 

consideramos importantes. 2) Para considerarnos personas valiosas debemos 

ser eficientes en todos los pormenores de la vida. 3) Algunas personas son 

crueles y merecen ser estrictamente castigados. 4) Es atroz que lo que nos 
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propongamos no salga tan perfecto como quisiéramos. 5) Nuestras desgracias 

son causadas por factores externos y las personas poseen una escasa habilidad 

para refrenar sus angustias y enajenaciones. 6) Si alguna situación se torna 

peligrosa y atemorizante debemos sentirnos excesivamente angustiados, 

pensando permanentemente en la probabilidad de que esto ocurra. 7) Es más 

sencillo para nosotros 1 los contratiempos o dificultades que confrontarlos. 8) 

Debemos depender de alguien más y contar con alguien más fortalecido en quien 

confiar. 9) Todo lo que hemos vivido en el pasado es determinante en nuestro 

comportamiento actual. 10) Debemos mortificarnos demasiado por los 

problemas y perturbaciones de los demás. 11) Para cada problema existe un 

solución única e insuperable, esta solución debemos descubrirla, y en caso no 

se llegue a la misma, fracasaremos.  

 Las 11 creencias irracionales básicas que Ellis marcó en un principio 

figuran agrupadas en tres tipos de demandas: A) Demandas hacia uno mismo, 

este tipo de demandas comúnmente se configuran bajo el siguiente enunciado: 

“Tengo la obligación de hacer todo bien, para conseguir la aprobación de todos, 

si no lo consigo, soy una persona inservible”. B) Demandas hacia los demás, se 

manifiestan con exigencias hacia otros individuos, se basa en los siguientes 

enunciados: “Las demás personas deben de tratarme totalmente de una manera 

afectuosa e imparcial, sino ellos son despreciables”, “debemos depender de otra 

persona que cuente con determinadas características, así mismo debe de 

encargarse de las perturbaciones de otros”. C) Demandas hacia la vida, estas 

demandas hacen referencia a los requerimientos sobre las capacidades o todo 

lo que debemos poseer en la vida, con los siguientes enunciados: “Debemos vivir 

en condiciones completamente agradables, sin penas, padecimientos, ni 

dolores, de no ser así el mundo sería aterrador, catastrófico, espantoso y no 

lograremos sostenernos, nuestro pasado define nuestro presente y futuro”. (Ellis 

& Dryden, 1989).  

 Según Ferrel (2013) las creencias irracionales son ideas inflexibles y no 

acordes con la realidad, no tienen lógica y por lo general obstaculizan el logro de 

metas. Si bien estas creencias no derivan forzosamente en trastornos 

psicológicos, hacen más vulnerables a las personas que mantienen estas 

creencias las cuales, por lo general, son reforzadas y normalizadas en el ámbito 
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familiar y social, lo que hace difícil que se puedan identificar y cambiar debido a 

que este esquema cognitivo se vuelve convencional. Al ser una configuración 

cognitiva formada culturalmente o individualmente según lo investigado por 

Flores (2004) se convierten en las nociones preexistentes de la realidad, 

actuando como parámetro que direcciona y da sentido al repertorio 

comportamental y a su vez configura las emociones del individuo. Para Podina 

et al. (2015) las creencias irracionales constituyen mecanismos que propician 

angustia y vulnerabilidad cognitiva en una persona, se reflejan a través de 

demandas en caso de no conseguir lo que se desea. Las emociones originadas 

por estas creencias irracionales suelen ser negativas según Ellis (2003), 

exteriorizándose como ansiedad, culpa, depresión o cólera. A decir de Lega et 

al. (1997) las creencias irracionales contribuyen a la aparición de sentimientos 

de cólera y conductas agresivo-pasivas o violentas.  

 Del estudio realizado por Zumalde y Ramírez (1999) se sabe que las 

creencias irracionales se caracterizan por: 1) proceden de conclusiones no 

pragmáticas que no se encuentran sustentadas en la realidad, 2) se manifiestan 

como necesidades, peticiones u obligaciones, 3) desencadenan emociones 

inadecuadas y 4) obstaculizan el alcance de metas o logros personales. Estas 

creencias, para Flores (2004) conducen a la persona a sobredimensionar el 

dominio y poder de los factores externos minimizando la capacidad personal del 

individuo para afrontar las circunstancias de su vida.  

 Para Beck (1997) las creencias irracionales por lo general son el reflejo 

de la influencia familiar, puesto que la familia sirve como modelo de 

comportamiento y también brinda al sujeto modelos cognitivos, en ese sentido, 

los hijos, desde una edad temprana, podrían incorporar creencias irracionales a 

partir de los patrones de pensamiento y conducta irracional de sus padres. 

Asimismo, Beck (1987) afirmó que los esquemas cognitivos formados en base a 

estas creencias son generados a partir de las experiencias anteriores y las 

características genéticas del individuo, siendo la base de esta estructura 

cognitiva las primeras experiencias –sean o no traumáticas- y la influencia de 

personas significativas. 

 En cuanto a la segunda variable, como postura teórica se asumió la Teoría 

del Síndrome AHA desarrollada por Spielberger et al. (1983), el nombre de éste 
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síndrome proviene de las iniciales en inglés “Anger”, “Hostility”, “Aggression” que 

significan Cólera, Hostilidad y Agresión respectivamente. Éste síndrome hace 

referencia a que los tres constructos mencionados se interrelacionan 

continuamente; siendo así, cuando un determinado suceso origina una emoción 

como la cólera, ésta emoción estará influida por una actitud hostil contra los 

demás lo que desencadenará en un comportamiento agresivo. En consecuencia, 

la cólera constituye el componente emocional, el componente cognitivo 

actitudinal está constituido por la hostilidad y el componente conductual está 

constituido por la agresividad. Los autores, haciendo un mayor análisis, han 

señalado que cólera es un estado emocional de intensidad variable, que puede 

ir de una ligera irritación hasta la experimentación de una furia o rabia intensa; 

en cuanto a Hostilidad, los autores han referido que es un sentimiento que 

conlleva al desarrollo de actitudes complejas que dirigen la conducta hacia 

patrones de comportamiento agresivo que buscan la destrucción de objetos o la 

agresión a personas, se debe distinguir dos tipos de agresión: hostil e 

instrumental, la primera está motivada por un sentimiento de cólera en tanto que 

la segunda hace referencia a un comportamiento cuyo propósito es deshacerse 

de un obstáculo que impide que el agresor alcance su meta en un contexto en el 

que su accionar no está influenciado por sentimientos de cólera. 

 Concordante a ello, Barefort (1992) estableció un marco de referencia que 

permitió delimitar las diferencias entre los constructos que componen el 

síndrome AHA, expresando que la cólera constituye el componente afectivo – 

emocional, la agresión el componente conductual y la hostilidad el componente 

cognitivo. Ira y agresión son componentes inestables y transitorios, en tanto que 

el componente cognitivo, la hostilidad, es estable y duradero en el tiempo, para 

complementar la idea, se ha tomado en cuenta que la hostilidad implica la 

presencia de creencias, expectativas y actitudes negativas, las mismas que son 

estables y duraderas en la persona que presenta estas características 

conductuales. Zhang et al. (2012) mencionaron que hostilidad es el cúmulo de 

actitudes que inciden en la motivación del individuo, direccionándolo hacia 

comportamientos agresivos. Para Fernández – Abascal y Palmero (1999) se 

estableció que cólera y hostilidad constituyen un bloque debido a que son 

integrantes de un mismo proceso emocional en el cual el sujeto, a través de sus 
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procesos cognitivos, evalúa un estímulo negativo y responde con un 

determinado estado afectivo, lo cual a su vez activará en el sujeto tendencias a 

la acción que darán lugar a una forma de afrontamiento, que puede exteriorizarse 

como un comportamiento agresivo. De igual manera, para Sanz et al. (2006) 

cólera y hostilidad desempeñan un papel prioritario en la conducta agresiva, a 

esta vinculación se la ha llamado agresión hostil, siendo el caso que 

comportamientos de connotación agresiva son antecedidas por experiencias de 

cólera.  

 Los constructos hostilidad y cólera según lo analizado por Spielberger y 

Moscoso (2016) son estados emocionales negativos que tienen considerable 

influencia en el estudio de la violencia, sea esta genérica o familiar y en el área 

de salud, es así que, a raíz de lo investigado por Betania et al. (2017) se ha 

evidenciado correlación significativa entra las enfermedades cardiovasculares y 

hostilidad/cólera.     

 Conforme a lo analizado por Ugarriza (1998) la cólera se puede presentar 

como rasgo de personalidad, entendida esta como “ser colérico”, que hace 

referencia a las diferencias que existen en la personalidad de cada individuo y la 

cantidad de tiempo e intensidad en que sienten y manifiestan emociones de 

cólera, lo cual se ha dividido en dos factores que muestran correlación: 1) Cólera 

temperamento y 2) Reacción colérica, el primer factor (temperamento) hace 

referencia a las diferencias que existen en cada persona en cuanto a la forma de 

manifestar su cólera sin tener en cuenta las circunstancias que provocaron esta 

emoción, es el caso, por ejemplo, de cuando una persona asevera que tiene 

carácter colérico; en tanto que el segundo factor (Reacción) hace referencia a 

situaciones que implican valoraciones desfavorables o frustración, lo que 

provoca reacciones de cólera, es el caso, por ejemplo, de cuando una persona 

asevera que se enfada cuando recibe una pobre valoración pese a haber 

realizado un buen trabajo.  

 La Hostilidad, según lo investigado por Iacovella y Troglia (2003) viene a 

ser producto de las influencias que puede haber recibido una persona en su 

medio ambiente social a lo largo de su desarrollo, si bien puede haber una 

influencia genética, ésta es de carácter reducido, en razón de ello, los sujetos 

que presentan actitudes hostiles suelen estar a la defensiva, no esperan nada 
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bueno de los demás, originan espacios de conflicto y asperezas al percibir su 

ambiente como un lugar de lucha. Esta idea coincide con lo señalado en el 

Modelo de la vulnerabilidad psicosocial planteado por Smith y Frohm (1985) 

quienes señalaron que la hostilidad que presentan algunas personas puede ser 

el germen de conflictos interpersonales, sumado a ello, un bajo nivel de apoyo 

social constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. Por ello, según lo investigado por Spielberger et al. (2005) las 

consecuencias sociales que acarrean la manifestación de conductas agresivas 

motivadas por un sentimiento de cólera y una actitud hostil generan un elevado 

costo social que repercuten en el entorno familiar y en la sociedad en general.  

 Muñoz, F. (2000) estableció que existe una división bi-modal de hostilidad, 

una encubierta y otra abierta. La hostilidad encubierta hace referencia a las 

acciones de irritabilidad, ira o enfado, en tanto que la hostilidad abierta se 

evidencia en comportamientos que expresan explícitamente agresividad física o 

verbal.  

 Buss, A. (1961) señaló que la hostilidad es una actitud relacionada al 

desagrado y la valoración negativa de otras personas, lo cual repercute en la 

continua devaluación de los comportamientos y puntos de vista de los demás, la 

idea de que las demás personas son quienes originan conflictos y una frecuente 

actitud oposicionista aunada al deseo de causar daño o ver lastimados a los 

demás. Según Fernandez (1998) estas características devaluatorias 

evidenciaron una percepción errónea de los demás, involucrando resentimiento 

que se refleja en respuestas verbales o motoras, llegando en caso extremo a 

comportamientos violentos. 

 Rueda et al. (2013) señalaron que dentro de la hostilidad hay un elemento 

denominado cinismo, el cual hace referencia a una actitud poco verídica, carente 

de honestidad y descarada, la misma que enmascara la personalidad real del 

sujeto como parte de su forma de convivencia, asimismo, en la hostilidad existe 

un abanico de ideas negativas en relación con los demás, atribuyéndoles mala 

intencionalidad en sus comportamientos, concordante a ello, otro componente 

de la hostilidad es la rumiación, el cual hace referencia a pensamientos 

reiterativos sobre la posibilidad de sufrir o haber sufrido un daño y el deseo de 

buscar venganza. 
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 La hostilidad, a criterio de lo analizado por Palmero et al. (2007) está 

vinculada a procesos de aprendizaje social. Las personas con las que se 

relaciona un sujeto hostil son quienes ejercen mayor influencia en sus 

cogniciones y conducta, hay evidencia de que la conducta desarrollada en el 

ámbito familiar guía el desenvolvimiento social de cada uno de sus miembros.  

 Van Teffelen et al. (2020) diferenció dos perspectivas del constructo 

Hostilidad, la primera de carácter unidimensional que se caracteriza por contener 

elementos interrelacionados con creencias cínicas sobre los demás y sobre el 

mundo - que influyen en la tendencia a interpretar situaciones ambiguas como 

hostiles- estados emocionales coléricos y conducta agresiva. La segunda 

perspectiva, de carácter multidimensional da mayor contenido al constructo 

hostilidad, puesto que abarca un amplio dominio conceptual.  

 Respecto a la población de estudio, padres de familia, se ha destacado 

que, según Torres et al. (2008) los padres son quienes se encargan del 

desarrollo afectivo, cognitivo y ambiental de los hijos involucrándose con amor y 

autoridad. Esta relación paterno filial direcciona en gran medida la vida de los 

hijos cuando son adultos, por ello, la autoridad, la educación y la intimidad son 

elementos primordiales para que la familia se desempeñe de forma adecuada. 

Según lo analizado por Rodrigo y Palacios (1998), ser padre implica iniciar el 

proceso educativo e involucrarse de forma intensa a nivel emocional y personal 

con los hijos. Por lo cual, las funciones básicas de los padres de familia son: 1) 

promover la subsistencia, desarrollo y socialización de los hijos, 2) brindar apoyo 

y afecto a los hijos, 3) proporcionar a los hijos herramientas necesarias para que 

se desarrollen de forma competente, 4) resolver las necesidades educativas de 

los hijos. Este involucramiento en el proceso de aprendizaje sociocultural de los 

padres hacia los hijos por lo general no se da por medios formales o académicos, 

si no que se transmite informalmente, de generación en generación según los 

cambios culturales de cada época según refiere Aguilar (1990) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

 La investigación ha sido de tipo básica descriptiva, cuyo propósito es 

recolectar datos para contestar preguntas relativas o comprobar hipótesis sobre 

circunstancias que presentan los individuos participantes de la investigación, lo 

que permite informar y determinar el modo de ser de los individuos; también se 

le denomina investigación diagnóstica. (Gay, 1996). 

El diseño ha sido no experimental-transversal, puesto que se ejecuta sin 

manipular de forma deliberada las variables, únicamente se observan los 

acontecimientos en su ambiente natural para luego analizarlos. (Hernández y 

Mendoza, 2018) 

 

3.2. Variables y su operacionalización: 

 La primera variable de estudio ha sido Creencias irracionales, las cuales 

se pueden definir como juicios, pensamientos o ideas ilógicas que cada individuo 

se plantea al interpretar su realidad y condición actual sin fundamento en un 

sustento real. (Ellis y Grieger, 1990). 

 El instrumento de medición aplicado ha sido el Inventario de Creencias 

Irracionales -LP de 40 ítems, el cual tiene cinco niveles y tres demandas. 

Proporciona grados de irracionalidad a nivel global que van desde: 1) muy 

irracional, 2) irracional, 3) normal, 4) racional y 5) muy racional; así mismo las 

demandas que presenta: son A) hacia uno mismo, B) hacia los demás y C) hacia 

la vida o el mundo. 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable creencias irracionales 

 

Variable Demandas Ítems Escala de medición Niveles 

 

 

 

Hacia uno mismo 2; 6; 7; 12; 13; 18; 24; 

29 

  

Ordinal 

0. Muy en desacuerdo  

1. En desacuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

3. De acuerdo  

4. Muy de acuerdo 

 

Muy racional 

Racional 

Normal 

Irracional 

Muy irracional 

Creencias 

irracionales 

 

 

Hacia los demás 

  

1; 8; 10; 14; 19; 20; 

25; 26; 30; 31; 36; 37 

Ordinal 

0. Muy en desacuerdo  

1. En desacuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

3. De acuerdo  

4. Muy de acuerdo 

 

Muy racional 

Racional 

Normal 

Irracional 

Muy irracional 

 

 

 

Hacia la vida o el 

mundo 

3; 4; 5; 9; 11; 15; 16; 

17; 21; 22; 23; 27; 28; 

32; 33; 34; 35; 38; 39; 

40 

Ordinal 

0. Muy en desacuerdo  

1. En desacuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

3. De acuerdo  

4. Muy de acuerdo 

 

Muy racional 

Racional 

Normal 

Irracional 

Muy irracional 

Nota: Tomado de Pérez (2018) 

 

 La segunda variable de estudio correspondió a Hostilidad/cólera, cólera 

es un estado emocional que se basa en emociones negativas que modifican su 

intensidad, desde una leve irritación o molestia hasta rabia intensa o furia. La 

hostilidad es la significancia de un conjunto de compartimentos o actitudes 

complejas, estas a su vez promueven conductas agresivas dirigidas a causar 

daño físico en objetos y otras personas.  (Spielberger et al., 1983) 

 El instrumento que se aplicó para medir esta variable de análisis fue el 

Inventario Multicultural Latinoamericano de Hostilidad de 10 ítems. La 

puntuación de la hostilidad/cólera varía en dos factores/rasgos: 1) temperamento 

y 2) reacción a la hostilidad.  

 



22 
 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable hostilidad/cólera 

 

Variable Factores Ítems Escala de medición 

 

Hostilidad/ Cólera 

Temperamento 1; 2; 3; 5; 10 Ordinal 

1= Casi nunca 

2= Algunas veces  

3= Frecuentemente   

 4= Casi siempre  

 

 

 

Reacción a la hostilidad 

  

4; 6; 7; 8; 9 Ordinal 

1= Casi nunca 

2= Algunas veces 

3= Frecuentemente     

4= Casi siempre  

 

Nota: Tomado de Moscoso (2000) 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población: Lepkowski (2008) definió a una población como el conjunto de todos 

los casos que coinciden a una secuencia de especificaciones. La población 

elegida han sido padres de familia de la ciudad de Arequipa, en la provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa. Se ha delimitado como padres de familia 

a aquellas personas que tienen al menos un hijo (a) en edad escolar y se 

encargan de su cuidado, educación y desarrollo socioemocional, provienen de 

un estrato socio económico de nivel medio, en su mayoría profesionales 

universitarios y con un trabajo estable de la zona urbana de la provincia 

Arequipa.  

 Según la encuesta demográfica y de salud del año 2017, Arequipa tuvo 

una tasa de fecundidad de 2.2 hijos por mujer. Asimismo, según el censo del 

2017 Arequipa contaba con 381388 hogares. 

Criterios de inclusión: Se ha tomado en cuenta a padres de familia que viven 

en la Ciudad de Arequipa, tener de 18 a 65 años de edad, ser padre de familia 
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(hombre o mujer) de al menos 1 hijo y que ambos instrumentos sean 

desarrollados correctamente. 

Criterios de exclusión: Se ha descartado a padres de familia (hombre o mujer) 

que no vivan en la ciudad de Arequipa, que sus edades no se encuentren dentro 

del rango de 18 a 65 años, individuos dentro del rango de edad de 18 a 65 años 

que no tengan hijos y padres de familia que han dejado los instrumentos de 

medición en blanco, incompletos o desarrollados incorrectamente. 

Muestra: es un subgrupo de la población en el que se llevará a cabo la 

recolección de datos, esta se define y delimita con exactitud, así mismo debe ser 

representativa de la población (Hernández y Mendoza, 2018).  

Comrey y Lee (1992) describieron diferentes cifras de las cuales se puede 

recopilar información y así lograr obtener el tamaño de la muestra del estudio 

actual, estableciéndose en el hecho de que, si se aplica a 100 individuos, el 

estudio sería malo, a 200 estándar, 300 óptimo, 500 excelente y 1000 

excepcional.  

 La muestra final de la presente investigación estuvo conformada por 232 

padres de familia, de los cuales 56 fueron hombres y 176 mujeres.  

Muestreo: es un método empleado para seleccionar a los individuos de la 

muestra total de la población. “Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos 

y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una 

población que representan lo que sucede en toda esa población” (Mata & 

Macassi, 1997). Se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia, este 

tipo de muestreo indica que la elección de la unidad de estudio o muestra no 

depende de una probabilidad sino más bien de características y el contexto del 

estudio, así como las decisiones del investigador o investigadores, entre otros 

criterios. (Hernández & Mendoza, 2018). 

 

 

 



24 
 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 

confiabilidad  

 La técnica que se utilizó fue la encuesta; mediante el uso de instrumentos 

de evaluación psicológica, los cuales son técnicas que recogen datos relativos a 

las características psicológicas de nuestra población que será estudiada. 

(Gonzáles, 2007).  

Instrumento 1,  

Inventario de Creencias Irracionales – LP: Desarrollada por Pérez, L (2018) la 

duración para resolver la prueba no tiene un tiempo exacto de duración; sin 

embargo, el tiempo promedio es de 30 minutos, la autora considera que el 

inventario puede ser aplicado en el ámbito clínico educativo y en futuras 

investigaciones que consideren esta variable; este instrumento es una técnica 

psicométrica escala tipo Likert, con ítems directos y politómicos; la edad de 

aplicación es de 18 años en adelante, de ambos sexos, que posean un nivel 

cultural promedio para que logren entender las instrucciones y enunciados del 

instrumento; para la calificación se atribuye una puntuación de 0 a 4 a cada 

alternativa de respuesta; se suman de manera directa, brindando puntajes para 

los niveles de irracionalidad enmarcados en dimensiones, llamadas demandas: 

A) Demanda hacia unos mismo, contiene un total de 8 ítems que son: 

2,6,7,12,13,18,24,29, en esta dimensión el individuo manifiesta que debe  

desenvolverse y hacer todo bien para poseer la atención de los demás, en caso 

contrario soy totalmente inservible; B) Demanda hacia los demás, contiene 12 

ítems que son: 1,8,10,14,19,20,25,26,30,31,36,37, en esta demanda el individuo 

expresa sus demandas hacia los demás refiriendo que estos deben ser 

afectuosos, atentos y considerados con él, si esto no sucediera, ellos son 

repugnantes, buscando y mereciendo todos los castigos que se les avecinen; y 

C) Demanda hacia la vida o el mundo, contiene 20 ítems que son: 

3,4,5,9,11,15,16,17,21,22,23,27,28,32,33,34,35,38,39,40, en esta demanda el 

individuo expresa sus exigencias hacia la vida o el mundo aludiendo que estos 

deben brindarle circunstancias completamente placenteras y sin sufrimiento, de 

no ser así la vida y el mundo son crueles, espantosos o atroces y no podrá 

tolerarlo. Así mismo del puntaje total de los 40 ítems que posee el instrumento, 

se identifican niveles de irracionalidad globales que parten desde los puntajes 
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bajos a altos basados en percentiles, son: 1) Muy racional (percentil 5); se afirma 

que no se hallan características para determinar una irracionalidad; 2) Racional 

(percentil 25); existe evidencia limitada de creencias irracionales que 

obstaculicen su vida; 3) Normal (percentil 50); se encuentran indicadores de 

irracionalidad, sin embargo, están inactivos porque en gran parte puede 

manejarlos para evitar ocasionar desagrado; 4) Irracional (percentil 75); se 

encuentran presentes la mayoría de las características de irracionalidad, los 

individuos que obtienen este nivel poseen una significancia alta en alguna 

demanda; y 5) Muy irracional (percentil 95), preponderan niveles altos de 

irracionalidad, global y en las demandas hacia sí mismo, los demás, la vida o el 

mundo, estos individuos tiene características muy marcadas de irracionalidad. 

 Los baremos del instrumento fueron realizados con una muestra de 1000 

estudiantes de ambos sexos de la carrera profesional de enfermería de una 

Universidad privada en Lima Sur, Lima, Perú. 

 

Propiedades psicométricas del test original 

 En cuanto a las propiedades psicométricas del test original, Pérez (2018) 

estableció la validez del instrumento. Por medio del Criterio de Jueces aplicó la 

prueba binominal no paramétrica, resultado de ello se obtuvo un nivel de 

significancia de p<0,05, por lo que el instrumento cuenta con validez de 

contenido. Del mismo modo, por medio de modelo del factor de los tres factores 

se determinó la validez de constructo toda vez que se vislumbró índices de ajuste 

idóneos: Índice de bondad de ajuste= 0.962, Índice de bondad de ajuste ajustado 

= 0.928, Índice de ajuste comparativo= 0.966, Error cuadrático medio de 

aproximación=0.072, Raíz cuadrada media residual =0.160. Asimismo, en 

cuanto a confiabilidad, mediante el método de Consistencia Interna, se halló 

índices de confiabilidad de 90% en el total de la escala e índices de confiabilidad 

que varían de 67% a 84% para cada una de las dimensiones. Además de ello, el 

inventario alcanzó puntuaciones aceptables, en el coeficiente Alpha de 

Conbrach, el coeficiente de dos mitades de Guttman y el coeficiente Omega de 

McDonald alcanzando puntuaciones de 0.91, de 0.85 y de 0.90 respectivamente. 
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Propiedades psicométricas en otras investigaciones 

 En cuanto a las propiedades psicométricas en otras investigaciones, en la 

investigación desarrollada por Zapata (2020) se determinó a través del juicio de 

expertos que el Inventario de Creencias irracionales LP obtuvo valores 

superiores a 0.80 al aplicar el coeficiente V de Aiken. En cuanto a confiabilidad, 

cuando se aplicó la prueba piloto, se obtuvo un puntaje de 0.713 en Alpha de 

Conbrach y 0.726 en McDonald, de lo que se infiere que hay evidencia de 

confiabilidad en su aplicación.    

Propiedades psicométricas en la muestra piloto 

 En la presente investigación se desarrolló una prueba piloto con una 

muestra de cien padres de familia (ver Tabla 1 de Anexos) para determinar la 

confiabilidad del instrumento a través del método estadístico Alfa de Cronbach 

utilizando la aplicación SPSS, por medio del cual se obtuvo un nivel de 

confiabilidad de 0.804, lo cual ha determinado que el instrumento pasa la prueba 

de confiabilidad, por lo que es fiable su utilización. (Ver en tabla 2 en anexos). 

 Del mismo modo, se determinó la validez de contenido por Juicio de 

Expertos del Inventario de Creencias Irracionales, se obtuvo una validez 

promedio de ,981 al utilizar la V de Aiken; lo cual indica que el instrumento tuvo 

una validez y concordancia óptima al tener un valor mayor a 0.80. (Ver tabla 4 

de anexos) 

 A su vez, se efectuó el Análisis exploratorio factorial del inventario de 

creencias irracionales – LP, obteniendo un valor de ,735 en la medida de Kaiser 

Meyer Olkin por lo que presenta un valor de ajuste aceptable según Sobh, 2008, 

asimismo, en la prueba Bartlett se obtuvo un valor de ,000 < 0,05 lo que indicaría 

la existencia de una correlación de significancia estadística, por lo que resulta 

pertinente para realizar el AFE (Pedroza y Dickovskiy, 2006). (Ver Tabla 6 de 

Anexos) 

Instrumento 2,  

Inventario Multicultural Latinoamericano de la Hostilidad – IMULHO: 

Desarrollado por Moscoso, M (2008) la duración de la prueba estimado de 5 

minutos; es una escala tipo Likert, para adultos mayores de 18 años, de ambos 
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sexos, que posean un nivel cultural promedio para que logren entender las 

instrucciones y enunciados del instrumento; los ítems fueron adaptados 

gramaticalmente y conceptualmente con la finalidad de que sea utilizado por 

individuos de diferentes culturas de Latinoamérica; para la calificación se 

atribuye una puntuación de 1 a 4 a cada alternativa de respuesta; se suman de 

manera directa, brindando puntajes para los factores/rasgos de hostilidad: A) 

Temperamento, contiene un total de 5 ítems que son: 1,2,3,5,10 ; B) Reacción a 

la hostilidad, contiene 15 ítems que son: 4,6,7,8,9. 

 Así mismo del puntaje total de los 10 ítems que posee el instrumento varía 

de 10 a 40 puntos, se identifican niveles de hostilidad/cólera globales están 

basadas en los percentiles; los puntajes que corresponden al percentil 50 se 

encuentran dentro de un rango normal; aquellos individuos que registran 

puntajes inferiores al percentil 25, son capaces de sentir y eliminar sentimientos 

de hostilidad/cólera; y aquellos que posean puntajes superiores al percentil 75 

es muy probable que sientan y/o expresen sentimientos de hostilidad/cólera, 

percibiendo que asiduamente son objeto de injusticias por parte de los que lo 

rodean, suelen presentar altos grados de frustración e impulsividad. 

 Los baremos de la prueba fueron realizados con una muestra de 376 

individuos tanto hombres como mujeres, de 18 países de Sur América, México y 

el Caribe, los cuales fueron participantes del 27 Congreso Interamericano de 

Psicología (SIP) en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el año de 1999; las 

edades de los individuos fluctuaban entre 20 a 79 años, cabe resaltar que el 

promedio fue de 34 años. 

 La base para la elaboración del Inventario Multicultural Latinoamericano 

de Hostilidad, según Moscoso (2008) fue el Inventario de expresión de ira de 

rasgo estado, STAS por sus siglas en inglés desarrollado en 1983 por 

Spielberger.  

Propiedades psicométricas del test original 

 Para determinar las propiedades psicométricas del test original se realizó 

análisis factorial exploratorio estableciendo pesos factoriales de .59 a .79 en 

personas de sexo femenino y .60 y .82 en personas de sexo masculino en el 

factor Temperamento, en cuanto al factor Reacción los pesos factoriales van de 
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.49 a .77 en hombres y .48 y .75 en mujeres. Asimismo, los coeficientes Alpha 

del inventario evidencian una amplia consistencia interna de los dos factores, 

siendo de .82 en el caso de hombres y de .86 para mujeres. (Moscoso, 2008) 

Propiedades psicométricas en otras investigaciones 

 En relación a las propiedades psicométricas del Inventario desarrolladas 

en otras investigaciones, se tiene que, Monteza y Pacheco (2020) efectuaron la 

validez de contenido a través del juicio de expertos empleando la V de Aiken, 

encontrando en los ítems de Hostilidad valores que oscilan entre los 0.80 a 0.87, 

estando dentro de lo aceptable, asimismo, realizado en análisis factorial 

confirmatorio, se tiene que los ítems de hostilidad presentaron una carga factorial 

de .70 a .79. En cuanto al análisis de consistencia interna, de la prueba realizada 

utilizando el coeficiente Omega se encontró que en el nivel de dimensiones los 

coeficientes de Temperamento tienen una calificación .81 y de Reacción tienen 

una calificación de .86. 

 A su vez Mercado y Zavaleta (2019) en su investigación efectuaron la 

validez del instrumento valiéndose del coeficiente Omega, lo que dio como 

resultado una puntuación de .82 para los ítems de hostilidad.  

Propiedades psicométricas en la muestra piloto 

 Se desarrolló una prueba piloto con una muestra de cien padres de familia 

(Ver Tabla 1 de Anexos) para determinar la confiabilidad del instrumento a través 

del método estadístico Alfa de Cronbach utilizando la aplicación SPSS, por 

medio del cual se obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.848, lo cual ha 

determinado que el instrumento pasa la prueba de confiabilidad, por lo que es 

fiable su uso. (Ver Tabla 3 en Anexos) 

 Del mismo modo, se determinó la validez de contenido por Juicio de 

Expertos del Inventario Multicultural Latinoamericano de la Hostilidad, se obtuvo 

una validez promedio de ,946 al utilizar la V de Aiken; lo cual indica que el 

instrumento tuvo una validez y concordancia óptima al tener un valor mayor a 

0.80. (Ver tabla 5 de Anexos) 

 A su vez, se efectuó el Análisis exploratorio factorial del inventario 

multicultural latinoamericano de hostilidad, obteniendo un valor de ,845 en la 
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medida de Kaiser Meyer Olkin por lo que presenta un valor de ajuste aceptable 

según Sobh, 2008, asimismo, en la prueba Bartlett se obtuvo un valor de ,000 < 

0,05 lo que indicaría la existencia de una correlación de significancia estadística, 

por lo que resulta pertinente para realizar el AFE (Pedroza y Dickovskiy, 2006). 

(Ver tabla 7 de Anexos) 

3.5 Procedimiento 

 Se contactó con la autora del instrumento Inventario de Creencias 

Irracionales-LP, para solicitar autorización para la aplicación de su instrumento 

con fines académicos, el instrumento Inventario Multicultural Latinoamericano de 

la Hostilidad se encontró en un artículo de acceso libre publicado en la Revista 

Persona. Posteriormente se validaron ambos instrumentos por medio de juicio 

de expertos, con la finalidad de evaluar que cada ítem corresponda a cada factor 

y dimensión. De igual forma se establecieron los índices de confiabilidad 

mediante una prueba piloto con una población de 100 individuos. Se procedió a 

localizar a los participantes: padres y madres de familia de la provincia de 

Arequipa, luego se seleccionó la muestra acorde a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Respecto a la recolección de datos se procedió a crear un formulario en Google 

Forms, el cual incluía el consentimiento informado para cada participante. 

3.6 Método de análisis de datos 

 Se utilizó el Inventario de Creencias Irracionales – LP y el Inventario 

Multicultural Latinoamericano de Hostilidad con padres de familia de la provincia 

de Arequipa, a través de una base de datos la cual contenía toda la información 

recolectada de los participantes. Se realizó el procesamiento en un software 

estadístico, en una prueba piloto con 100 participantes, empleando el coeficiente 

Alfa de Cronbach para determinar la confiablidad; así mismo para determinar la 

validez se empleó la Correlación dimensión-test de Pearson. 

Posterior a esto se empleó la prueba de Kolmogorov - Smirnov con la finalidad 

de determinar si las variables de estudio son paramétricas o no paramétricas; se 

evidenció una distribución no paramétrica (no normal; por lo tanto se utilizó las 

pruebas estadísticas de Rho de Spearman, U Mann - Whitney y Kruskal -Wallis 

respectivamente, para determinar la correlación de las variables en base a 

nuestros objetivos. 
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3.7 Aspectos éticos 

 La presente investigación fue realizada basada en los principios éticos de 

American Psychological Association (2002), los cuales indican que: 

 Para llevar a cabo una investigación debemos contar con un 

consentimiento informado de los participantes, estipulando en el punto 3.10 de 

los Principios Éticos de los Psicólogos que este debe ser redactado en un 

lenguaje razonable y comprensible para el o los individuos. Al recabar el 

consentimiento informado de los participantes, se procede a informarles sobre la 

intención o propósito de la investigación, los procedimientos a realizar y la 

duración esta; así mismo se les informa que pueden rechazar participar en la o 

declinar una vez se haya iniciada la evaluación, posibles beneficios de la 

investigación, hacerles saber que si en algún momento existe alguna pregunta o 

duda sobre la investigación pueden comunicarse con los investigadores. 

 Se hace de conocimiento a los participantes que la información brindada 

en la presente investigación es con fines académicos, que la información 

personal de cada uno no va a ser divulgada, adjudicando la protección de 

confiabilidad. 

 Según Beauchamp y Childress (1979) establecen cuatro principios, de los 

cuales el más importante para la presente investigación fue el principio de 

autonomía, los investigadores están obligados a respetar los valores y 

preferencias personales de cada sujeto en las decisiones que deba tomar, así 

mismo mencionando la finalidad del consentimiento informado. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla descriptiva 

Tabla 3 

Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov 

 Creencias Irracionales Hostilidad 

n 232 232 

Z de Kolmogorov – 

Smirnov 

,048 ,145 

Sig. (bilateral) ,200* ,000 

 

En la Tabla 3 a partir de los resultados obtenidos se observa que la variable 

creencias irracionales posee un puntaje p>0,05, que equivale a que la 

distribución es normal; mientras que la variable hostilidad posee un puntaje 

p<0,05, que determina que no es normal; por lo tanto, la estadística adecuada 

para la correlación de las dos variables es no paramétrica, que compete al 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman de creencias irracionales y 

hostilidad 

  Hostilidad/cólera 

global  

Creencias  

Irracionales  

global  

Coeficiente de Correlación Rho 

de Spearman  

 

,342* 

 Rho2 0.116 

 Sig. (bilateral) ,000 

 n 232 

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla 4, a través de la correlación de Spearman a partir de los resultados 

obtenidos se estableció una relación significativa directa baja entre creencias 
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irracionales global y hostilidad/cólera global, con un valor (Rho=,342*, p<0,01), 

el tamaño del efecto es de 0.116, considerado bajo según Cohen (1988). 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman de hostilidad/cólera global y las 

dimensiones de creencias irracionales 

 

  Demandas 

hacia uno 

mismo  

Demandas 

hacia los 

demás  

Demandas 

hacia la vida 

o el mundo 

Hostilidad/ 

cólera  

global 

Coeficiente de 

correlación Rho 

de Spearman  

,358* ,153+ ,342* 

 Rho2 0.128 0.02 0.116 

 Sig. (bilateral) ,000 ,020 ,000 

 n 232 232 232 

*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

+. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la Tabla 5, a través de la correlación de Spearman, a partir de los resultados 

obtenidos en la primera dimensión de creencias irracionales y en la tercera 

dimensión se determinó una relación significativa directa baja entre 

hostilidad/cólera y cada una de las dimensiones de creencias irracionales 

(demandas hacia uno mismo y demandas hacia la vida o el mundo) con un valor 

(Rho=,358*, p<0,01 y Rho=,342*, p<0,01, respectivamente); para la segunda 

dimensión se descubrió una relación significativa directa muy baja entre 

hostilidad y la dimensión de demandas hacia los demás de creencias 

irracionales, con un valor (Rho=,153*, p<0,05), el tamaño de efecto para las tres 

dimensiones es 0.128, 0.02 y 0.116 respectivamente considerados bajos, según 

Cohen (1988). 
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Tabla 6 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman de creencias irracionales global 

con los factores de hostilidad/cólera 

  Temperamento  Reacción  

Creencias 

Irracionales global  

Coeficiente de 

Correlación Rho de 

Spearman  

,180* ,364* 

 Rho2 0.03 0.132 

 Sig. (bilateral) ,006 ,000 

 n 232 232 

*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla 6, a través de la correlación de Spearman, a partir de los resultados 

obtenidos en el primer factor se estableció una relación significativa directa muy 

baja entre creencias irracionales y el factor temperamento de hostilidad/cólera, 

con un valor (Rho=,180*, p<0,01), para el segundo factor se estableció una 

relación significativa directa baja entre creencias irracionales y el factor reacción 

de hostilidad/cólera, con un valor (Rho=,364*, p<0,01), el tamaño de efecto para 

los dos factores  es de 0.03  y 0.132 respectivamente, considerados bajos, según 

Cohen (1988). 

Tabla 7 

Diferencias significativas a través de la Prueba de U Mann - Whitney de la 

variable creencias irracionales con sexo 

 Sexo n Rango 

Promedio 

U-M-

W 

Z P 

Creencias  Mujer 176 115,68    

Irracionales Hombre 56 119,07 4.78 -,329 ,742 

 Total 232     

 

a. Variable de agrupación Sexo. 

En la Tabla 7 a través de la prueba U Mann - Whitney se identificó que el valor 

de significancia es ,742, al ser >0,05; lo cual indica que no existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres respecto a la variable creencias 
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irracionales; es importante destacar que el rango promedio más elevado es de 

119,07 para los hombres, comparado al rango promedio de 115,68 en mujeres; 

respecto a la variable creencias irracionales. 

Tabla 8 

Diferencias significativas a través de la Prueba de U Mann - Whitney de la 

variable hostilidad/cólera con sexo 

 Sexo n Rango 

Promedio 

U-M-W Z P 

Hostilidad/ Mujer 176 114,76    

Cólera Hombre 56 121,96 4,62 -,701 ,483 

 Total 232     

 

a. Variable de agrupación Sexo. 

En la Tabla 8, a través de la prueba U Mann - Whitney se identificó que el valor 

de significancia es ,483, al ser >0,05; indicativo de que no existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres respecto a la variable hostilidad/cólera; es 

importante destacar que el rango promedio más elevado es de 121,96 para los 

hombres, comparado al rango promedio de 114,76 en mujeres respecto a la 

variable hostilidad cólera. 

Tabla 9 

Prueba de Kruskal - Wallis de la variable creencias irracionales con edad 

 Edad n Rango 

Promedio 

K-W Gl P 

Creencias  18-28 años 47 125,85    

Irracionales 29-39 años 69 116,77 1,67 3 ,642 

 40-50 años 88 110,44    

 51-65 años 28 119,20    

 Total 232     

 

En la Tabla 9, se comparó los resultados de la variable creencias irracionales 

según la edad a través de la prueba Kruskal - Wallis, se encontró un grado de 

significancia de ,642 al ser > 0.05, lo cual indica que no existen diferencias 
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significativas entre las edades respecto a la variable creencias irracionales, es 

importante destacar que el rango promedio más elevado es de 125,85 en los 

individuos de 18-28 años, seguido de 119,20 en los individuos de 51-65 años 

respecto a la variable creencias irracionales. 

Tabla 10 

Diferencias significativas a través de la Prueba de Kruskal - Wallis de la 

variable hostilidad/cólera con edad 

 

 Edad n Rango 

Promedio 

K-W Gl P 

Hostilidad/ 18-28 años 47 133,91    

Cólera 29-39 años 69 108,57 5,09 3 ,165 

 40-50 años 88 111,05    

 51-65 años 28 123,96    

 Total 232     

 

En la Tabla 10, se comparó los resultados de la variable hostilidad/cólera según 

la edad a través de la prueba Kruskal - Wallis, se encontró un grado de 

significancia de ,165 al ser > 0.05, lo cual indica que no existen diferencias 

significativas entre las edades respecto a la variable hostilidad/cólera, es 

importante destacar que el rango promedio más elevado es de 133,91 en los 

individuos de 18-28 años, seguido de 123,78 en los individuos de 51-65 años 

respecto a la variable hostilidad/cólera. 
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V. DISCUSIÓN 

 La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la 

relación entre creencias irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia de 

Arequipa, 2021, en una muestra compuesta por 232 padres de familia, mujeres 

y varones mayores de 18 años, de la provincia Arequipa. 

 En razón de ello, como hipótesis general se planteó que existe relación 

significativa entre creencias irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia 

de la provincia Arequipa, 2021, del análisis estadístico se obtuvo como resultado 

que, en la muestra de estudio, las variables analizadas tienen correlación 

significativa, directa y baja (R= 0.342) y un nivel de significancia de 0.00, de lo 

cual se infiere que las dos variables estudiadas siguen una misma dirección. Por 

ello, la hipótesis general de investigación es aceptada debido a que evidencia 

resultados que indican que más creencias irracionales conllevan más actitudes 

de hostilidad y cólera en padres de familia. De forma parcial, se obtuvo un 

resultado similar en la investigación efectuada por Callan (2020) quien 

correlacionó creencias irracionales con actitudes hacia la violencia de género de 

la cual se obtuvo una correlación directa, significativa y muy baja (R= 0.296). 

Estos resultados guardan afinidad con lo analizado por de Lega et al. (1997) 

quien expresa que las creencias irracionales contribuyen a la aparición de 

sentimientos de cólera y conductas agresivo-pasivas o violentas. Del mismo 

modo, estos resultados guardan afinidad en relación a lo investigado por Di 

Giuseppe y Froh (2002) quienes evidenciaron que existe correlación positiva 

entre ira, agresión y delincuencia vinculados con procesos cognitivos 

distorsionados y creencias irracionales; de igual manera Vandervoort (2006) 

también estableció que mayores niveles de hostilidad guardan correspondencia 

con mayor variedad de creencias irracionales. Siendo ello así se puede afirmar 

que, mientras más creencias irracionales estén presentes en la estructura 

cognitiva de una persona, mayores serán las actitudes de hostilidad que exprese. 

 En cuanto al primer objetivo específico se planteó determinar la relación 

entre Hostilidad/cólera y las tres dimensiones de Creencias Irracionales: 1) 

Demandas hacia uno mismo, 2) Demandas hacia los demás y 3) Demandas 

hacia la vida y el mundo. Es así que realizado el análisis estadístico se obtuvo 

como resultado que entre la variable Hostilidad/cólera y la dimensión Demandas 
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hacia uno mismo existe correlación directa, significativa y baja (R=0.358) y un 

nivel de significancia de 0.00, de lo cual se colige que los dos constructos 

analizados siguen una misma dirección. De esta manera parte de la hipótesis 

correspondiente a este objetivo, la cual planteó que existe correlación 

significativa y directa entre Hostilidad/cólera y las demandas hacia uno mismo 

en padres de familia de la provincia de Arequipa, 2021, es aceptada debido a 

que los resultados indican que existirá mayor actitud hostil en tanto sean más las 

demandas que una persona tiene hacia sí misma. Este resultado queda reflejado 

en la interpretación teórica dada por Salgado (2010) quien señala que las 

creencias irracionales conllevan a que la persona realice comportamientos que 

la perturben, siendo el caso que este malestar, reflejado en sentimientos de 

cólera, no proviene de su propio comportamiento sino de lo que se dice a sí 

mismo.   

 Respecto a la correlación entre Hostilidad/cólera con la dimensión 

Demandas hacia los demás, a través del correspondiente análisis estadístico 

utilizando la aplicación SPSS, se llegó a evidenciar que entre la variable y la 

dimensión investigada hay correlación directa, significativa y muy baja (R=0.153) 

y un nivel de significancia de 0.20, de lo cual se colige que los dos constructos 

analizados siguen una misma dirección. Siendo ello así la hipótesis parcial que 

corresponde a este objetivo, que indica que existe correlación significativa y 

directa entre Hostilidad/cólera y las demandas hacia los demás en padres de 

familia de la provincia de Arequipa, 2021, es aceptada debido a que los 

resultados indican, aunque de forma muy baja, que existirá mayor hostilidad en 

tanto sean más las demandas que una persona tiene hacia los demás. Estas 

demandas hacia los demás, a decir de Salgado (2010) son generadoras de 

inseguridad, dependencia y disminución de la estima propia, por lo que la 

persona pierde autonomía al permitir que las demás personas decidan por uno 

mismo. El resultado obtenido en esta correlación guarda cierta afinidad con lo 

analizado por Armas-Vargas (2020) quien evidenció que existe vinculación entre 

dependencia emocional –indicativo de demanda hacia los demás según 

Salgado- y justificación de la violencia/maltrato – indicativo de normalización del 

comportamiento hostil agresivo. 
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 En cuanto a la tercera correlación, entre la variable Hostilidad/cólera y las 

demandas hacia la vida y el mundo en padres de familia de la provincia de 

Arequipa, 2021, mediante análisis estadístico del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, se verificó que entre la variable y la dimensión estudiada hay 

correlación directa, significativa y baja (R=0.342) y un nivel de significancia de 

0.00, de lo cual se desprende que los dos constructos analizados siguen una 

misma dirección. Siendo ello así la hipótesis parcial que corresponde a este 

objetivo, referida a que existe correlación significativa y directa entre 

Hostilidad/cólera y las demandas hacia la vida en padres de familia de Arequipa, 

2021, es aceptada debido a que los resultados indican, a un nivel bajo, que 

existirá mayores actitudes de hostilidad en tanto sean mayores las demandas 

que una persona tiene hacia la vida. Este resultado queda reflejado en el análisis 

teórico que hicieron Rueda et al. (2013) al referir que la actitud hostil está 

vinculada a la consideración valorativa negativa de las demás personas 

adjudicándoles mala intencionalidad en sus comportamientos, teniendo además 

pensamientos constantes de ser víctima o haber sido víctima de algún daño 

aunado al deseo de vengarse. 

 En relación al segundo objetivo específico, referido a descubrir la relación 

entre la variable Creencias irracionales y los dos factores de Hostilidad/cólera: 

1)Temperamento y 2) Reacción en padres de familia de Arequipa, 2021, por 

medio del cómputo estadístico, se evidenció que entre la variable Creencias 

Irracionales y el factor Temperamento hay correlación directa, significativa y muy 

baja (R=0.180) y un nivel de significancia de 0.06, por lo cual los dos constructos 

analizados siguen una misma dirección. Siendo ello así parte de la hipótesis que 

corresponde a este objetivo, referida a que existe correlación significativa y 

directa entre creencias irracionales y temperamento hostil en padres de familia 

de la provincia Arequipa, 2021, es aceptada debido a que los resultados señalan, 

en un nivel muy bajo, que las creencias irracionales pueden ser manifestaciones 

inherentes al temperamento hostil de una persona. En ese sentido, los resultados 

se adscriben a los postulados de Weiiss et al. (1992), quien señaló que las 

personas que atribuyen injustificadamente intenciones hostiles en el 

comportamiento de otras personas actúan así debido a que les resulta difícil 

descifrar comportamientos y palabras de otras personas porque sufrieron 
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severos castigos cuando eran muy pequeños, por lo cual les es inherente 

manifestar actitudes de hostilidad. Lo expresado guarda concordancia con lo 

analizado por Nix et al. (1999) que refirieron que los infantes que fueron 

castigados de forma más severa tienen la potencialidad de comportarse de forma 

agresiva. Esta idea a su vez es afín a los postulados de Beck (1990) quien afirmó 

que los esquemas cognitivos basados en creencias irracionales tienen su origen 

en experiencias anteriores y las características genéticas del individuo. 

Correspondería efectuar un estudio más detallado respecto a las características 

genéticas de la persona en relación con la formación cognitiva de creencias 

irracionales y actitudes hostiles. 

 A fin de conocer la relación entre la variable Creencias irracionales y el 

factor Reacción en padres de familia de la provincia Arequipa, 2021, a través del 

análisis estadístico, se obtuvo como resultado que entre la variable y la 

dimensión estudiada hay correlación directa, significativa y baja (R=0.364) y un 

nivel de significancia de 0.00, de lo que se infiere que los dos constructos 

analizados siguen una misma dirección. En vista de ello parte de la hipótesis que 

corresponde a este objetivo, la cual señala que existe correlación significativa y 

directa entre Creencias irracionales y el factor Reacción en padres de familia de 

la provincia Arequipa, 2021, es aceptada debido a que los resultados señalan, 

en un nivel bajo, que, personas con esquemas cognitivos basados en creencias 

irracionales tienden a reaccionar con manifestaciones de ira cuando reciben una 

provocación específica. Lo mencionado concuerda con lo señalado en la teoría 

de Spielberger y Reheiser (2009) quienes enfatizaron que la cólera es una 

reacción transitoria que se manifiesta ante una determinada circunstancia, 

fluctuando en un lapso de tiempo según la situación que lo provoque, esta 

reacción puede ir desde una ligera molestia hasta un estado emocional de 

intensa furia, es por ello que se relaciona a este constructo con la activación del 

sistema nervioso autónomo.  

 En torno al tercer objetivo específico, que tuvo como propósito identificar 

diferencias significativas de Creencias irracionales según el sexo de los padres 

de familia de Arequipa, por medio del análisis estadístico desarrollado a través 

de la prueba U Mann - Whitney se obtuvo como resultado que entre Creencias 

irracionales y el sexo de los padres de familia de Arequipa no existen diferencias 
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significativas toda vez que el valor de significancia de 742, al ser >0,05 es 

indicativo de que no hay diferencias sustanciales. En vista de ello, la hipótesis 

correspondiente a este objetivo, que señala que existen diferencias 

signidicativas de Creencias irracionales según el sexo de los padres de familia 

de la provincia de Arequipa ha sido rechazada, más aún si se tiene en cuenta 

que existen investigaciones en las cuales sí queda demostrada las diferencias 

significativas entre creencias irracionales y sexo, tal es el caso de la investigación 

desarrollada por Tamayo (2019) en la cual se ha evidenciado que sí existe un 

mayor contraste de creencias irracionales en función del sexo, contando además 

con un soporte de investigaciones previas que respaldan esta afirmación, así, la 

autora ha afirmado en términos generales que los hombres mostraban más 

creencias irracionales que las mujeres; sin embargo, contrario a lo afirmado 

previamente, cabe señalar la investigación desarrollada en Paraguay por Copari 

(2010) en la que se establece que no hay entre mujeres y hombres diferencias 

significativas en relación a los constructos creencias irracionales y depresión. En 

vista de ello, se deben realizar más investigaciones que analicen con mayor 

detalle las diferencias y similitudes que se puedan encontrar en relación a las 

creencias irracionales en función del sexo de la población de estudio. Cabe 

resaltar que la muestra analizada en la presente investigación presentaba una 

notoria diferencia de participantes según el sexo, puesto que la mayoría de 

participantes eran de sexo femenino, a su vez los participantes de la muestra no 

registraban antecedentes clínicos de comportamiento patológico y provenían de 

estratos sociales con menores factores de riesgo social, lo cual podría haber 

influido en los resultados analizados, se debe advertir además la probabilidad de 

que los participantes pudieron emitir respuestas falsas al momento de llenar el 

Inventario de Creencias Irracionales , marcando aquellas respuestas que 

consideraban socialmente aceptables.   

 Respecto al cuarto objetivo específico, que tenía por finalidad identificar 

diferencias significativas de Hostilidad/cólera según el sexo de los padres de 

familia de Arequipa, a través del análisis estadístico ejecutado con la prueba U 

Mann - Whitney, se determinó en el resultado que entre Hostilidad/Cólera y el 

sexo de los padres de familia de Arequipa no existen diferencias significativas, 

toda vez que el valor de significancia de 483, al ser >0,05 es indicativo de que 
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no hay diferencias que sean estadísticamente considerables. En vista de ello, la 

hipótesis correspondiente a este objetivo, que señala que existen diferencias 

significativas de Hostilidad/cólera según el sexo de los padres de familia de la 

provincia de Arequipa ha sido rechazada, este resultado guarda similitud con el 

observado en la investigación efectuada por Montoya (2020), en la que no se 

detectó mayores divergencias en las puntuaciones de sus variables de estudio 

en función del sexo de los participantes, sin embargo, el mismo autor señala que 

este resultado es disonante con las evidencias de otras investigaciones, 

señalando que son los hombres quienes tienen mayor probabilidad de vivenciar 

mayores niveles de ira y hostilidad debido a la influencia de factores histórico-

culturales y a su vez manifestó que la proporción de damas en su muestra de 

estudio era mayor en comparación con la proporción de varones, situación que 

se ha repetido en la presente investigación. De igual manera, Lozano et al. 

(2018) desarrollaron una investigación correspondiente a las diferencias 

fisiológicas en las expresiones de agresión, hostilidad y enojo en mujeres 

universitarias, de la cual se desprende que estudios anteriores identificaron 

mayores niveles de hostilidad y agresión física en los varones. Se debe advertir 

que en la presente investigación la menor cantidad de participantes eran de sexo 

masculino y no presentaban antecedentes de problemas de conducta, 

proviniendo en su mayoría de estratos sociales con menores características de 

riesgo social, lo cual podría haber influido en los resultados obtenidos respecto 

a este objetivo, más aún si se toma en consideración que existe la posibilidad de 

haber brindado respuestas falsas al momento de llenar el Inventario Multicultural 

Latinoamericano de Hostilidad, marcando aquellas respuestas que consideraron 

socialmente aceptables.    

 El quinto objetivo específico tuvo como finalidad identificar diferencias 

significativas de Creencias irracionales según la edad de los padres de familia 

de Arequipa, efectuado el análisis estadístico utilizando la Prueba de Kruskal – 

Wallis se obtuvo como resultado que entre Creencias irracionales y la edad de 

los padres de familia de Arequipa no existen diferencias significativas, toda vez 

que el valor de significancia de ,642 es mayor a 0.05, por lo cual se ha inferido 

que ambas variables son independientes. Siendo ello así, la hipótesis 

correspondiente a este objetivo, que señala que existen diferencias significativas 
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de Creencias irracionales según la edad de los padres de familia de la provincia 

de Arequipa ha sido rechazada debido a que no se ajusta a lo demostrado en 

investigaciones anteriores como es el caso del estudio efectuado por Rovira 

(2020) quien evidenció que mujeres de mayor edad mostraban mayores niveles 

de creencias irracionales, sin embargo esta mayor presencia también se 

correlacionaba con un menor nivel educativo, razón por la que no se debe tomar 

el factor edad como determinante de mayores o menores niveles de creencias 

irracionales sino que deben explicarse en función de otros factores asociados a 

vivencias socioculturales. En el caso de la muestra de estudio de la presente 

investigación, el nivel educativo y el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven no sería propicio para la formación y perpetuación de esquemas 

cognitivos de carácter irracional toda vez que cuentan con más herramientas 

sociales y culturales que les permitirían llevar cogniciones más razonables 

respecto de sí mismos, de los demás y del mundo.   

 El propósito del sexto objetivo específico ha sido identificar diferencias 

significativas de Hostilidad/cólera según la edad de los padres de familia de 

Arequipa, se procedió a realizar el análisis estadístico a través de la Prueba de 

Kruskal - Wallis, es así que, el resultado obtenido evidencia una significancia de 

165, mayor a 0.05, indicativo de que Hostilidad/cólera y edad no tienen 

diferencias significantes y son independientes. En tal sentido, la hipótesis 

correspondiente a este objetivo, que señala que existen diferencias significativas 

de Hostilidad/cólera según la edad de los padres de familia de la provincia 

Arequipa ha sido rechazada en la medida que no guarda meridiana afinidad con 

lo establecido en investigaciones anteriores como es el caso de la investigación 

efectuada por Montoya (2020) de la que se desprende que los niveles de ira y 

hostilidad suelen disminuir en la medida en que se tiene una mayor edad. Pese 

a ello, ha de tenerse en cuenta que los rangos promedios más elevados de 

Hostilidad/cólera lo obtuvieron los individuos de 18 a 28 años, es decir, los más 

jóvenes si bien comparativamente no hubo diferencias significativas en relación 

a otros grupos de edades, este resultado en niveles estadísticos más 

significativos mostraría compatibilidad con lo demostrado en la investigación de 

Montoya. Sin embargo, no se debe tomar el factor edad como una medida 

absoluta para determinar niveles de hostilidad/cólera en las muestras de estudio, 
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puesto que, como señala Cajahuanca (2018) el sexo, la edad o la familia no son 

determinantes en cuanto a la exteriorización de hostilidad/cólera debido a que 

otros aspectos de carácter vivencial podrían influir en la manifestación de 

hostilidad, como es el caso del contexto cultural en el que la persona participa. 

En el caso de los participantes de la presente muestra de estudio, el contexto 

ambiental en el que se desenvuelven no denota indicadores evidentes de 

manifestación de conductas agresivas o violentas, lo cual podría ser un factor a 

tener en cuenta a la hora de considerar la nula diferencia en los niveles de 

hostilidad/cólera según la edad.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Existe correlación significativa directa y baja (R=0.342, significancia 

de 0.00) entre Creencias irracionales y Hostilidad/cólera en padres de familia de 

la provincia Arequipa, 2021. De esta manera, se deduce que a mayores niveles 

de creencias irracionales corresponderán mayores niveles de hostilidad/cólera.  

SEGUNDA. - Existe correlación significativa directa entre Hostilidad/cólera y las 

dimensiones de Creencias Irracionales en padres de familia de la provincia 

Arequipa, 2021, siendo baja en cuanto a las dimensiones Demandas hacia uno 

mismo y Demandas hacia el mundo y la vida, y muy baja en cuanto a la 

dimensión Demandas hacia los demás. 

TERCERA. - Existe correlación significativa directa entre Creencias Irracionales 

y los factores de Hostilidad/cólera en padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021, siendo muy baja en cuanto al factor Temperamento, y baja en cuanto al 

factor Reacción.  

CUARTA. – No existen diferencias significativas (784 > 0,05) de Creencias 

irracionales según el sexo de los padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021. 

QUINTA. – No existen diferencias significativas (483 > 0,05) de Hostilidad/cólera 

según el sexo de los padres de familia de la provincia Arequipa, 2021. 

SEXTA. -  No existen diferencias significativas (185 > 0,05) de Creencias 

irracionales según la edad de los padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021.  

SÉPTIMA. - No existen diferencias significativas (357 > 0,05) de 

Hostilidad/cólera según la edad de los padres de familia de la provincia Arequipa, 

2021.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. – Para investigadores, ampliar el número de personas que participen 

en la muestra de estudio, equiparando en lo posible la cantidad de varones con 

la cantidad de mujeres; del mismo modo, se recomienda buscar que los grupos 

etarios tengan la misma proporción de participantes; a su vez se recomienda 

buscar participantes de diferentes realidades sociodemográficas. Todo ello a fin 

de realizar estudios comparativos más sólidos y que muestren estadísticamente 

diferencias o correlaciones más significativas. 

SEGUNDO. – Para investigadores, realizar investigaciones del mismo corte en 

poblaciones que evidencien mayor realidad problemática, como es el caso de 

personas víctimas de violencia familiar, personas sentenciadas por la comisión 

de actos de violencia intrafamiliar, jóvenes y/o adolescentes que presenten 

mayores factores de riesgo social y vulnerabilidad, personas con trastornos del 

comportamiento diagnosticadas clínicamente, entre otros. Ello a fin de 

robustecer la investigación sobre este tema. 

TERCERO. -  Para investigadores, tomar en mayor consideración variables 

categóricas como estado civil, grado de instrucción, número de hijos, clima social 

familiar y factores de personalidad; a fin de realizar estudios comparativos más 

sólidos y que muestren estadísticamente diferencias o correlaciones más 

significativas. 

CUARTO. - Para investigadores, utilizar y/o desarrollar instrumentos 

psicométricos que permitan identificar de forma más precisa las creencias 

irracionales que se puedan presentar en el contexto familiar. Del mismo modo, 

de forma complementaria utilizar instrumentos psicométricos que permitan 

determinar el grado de veracidad de las respuestas dadas por los participantes 

en la muestra de investigación a fin de evitar respuestas sesgadas o socialmente 

deseables.  

QUINTO. – Para profesionales del sector salud y educación, ejecutar programas 

de intervención para padres de familia a fin de que reconozcan y controlen sus 

propias creencias irracionales y actitudes de hostilidad. Ello a fin de prevenir 

comportamientos violentos en el ambiente familiar, lo que conllevará a sostener 

una vida y relación familiar más armoniosa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “Creencias irracionales y hostilidad/cólera en padres de familia de la provincia de Arequipa, 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E ITEMS MÉTODO INSTRUMENTO 

 

Problema 

General 

¿Existe relación 

significativa 

entre creencias 

irracionales y 

hostilidad/cólera 

en padres de 

familia de la 

provincia de 

Arequipa, 2021? 

 

Objetivo General 

Establecer la relación 

entre creencias 

irracionales y 

hostilidad/cólera en 

padres de familia de la 

provincia de Arequipa, 

2021. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar la relación 

entre Hostilidad/cólera y 

las dimensiones de 

creencias irracionales. 

 

- Establecer la relación 

entre creencias 

irracionales y los factores 

de hostilidad/cólera. 

 

Hipótesis General 

Existe relación 

significativa y directa 

entre creencias 

irracionales y 

hostilidad/cólera en 

padres en familia de la 

provincia de Arequipa, 

2021. 

Hipótesis Específicas 

- Existe correlación 

significativa y directa 

entre Hostilidad/cólera y 

las dimensiones de 

creencias irracionales. 

- Existe correlación 

significativa y directa 

entre creencias 

irracionales y los 

Variable 1: Creencias irracionales  

Tipo: 

Descriptivo – 

Correlacional. 

Diseño: 

No experimental 

– transversal. 

Población: 

Padres de familia 

de la provincia de 

Arequipa, Perú 

Muestra: 

232 padres de 

familia de ambos 

sexos 

Muestreo: 

No probabilístico 

por conveniencia 

 

Inventario 

creencias 

irracionales – LP 

por Leili Pérez 

Guardamino 

(2018). 

 

 

 

 

Inventario 

Multicultural 

Latinoamericano 

de Hostilidad por 

Manolete 

Moscoso (2008). 

Dimensiones Ítems 

Demandas 
hacia uno 

mismo 

2,6,7,12,13,18,
24,29 

 
Demandas 
hacia los 
demás 

 
1,8,10,14,19, 

20,25,26,30,21
,36,37 

 
Demandas 

hacia la vida o 
el mundo 

 
3,4,5,9,11,15, 
16,17,21,22,23
,27,28,32,33, 

34,35,38,39,40 
 

Variable 2: Hostilidad/cólera 

Factores Ítems 

Temperamento 1,2,3,5,10 

Reacción 4,6,7,8,9 
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- Definir la relación entre 

creencias irracionales 

según sexo. 

 

 

- Determinar la relación 

entre hostilidad/cólera 

según sexo. 

 

 

- Definir la relación entre 

creencias irracionales y la 

edad. 

 

 

- Determinar la relación 

entre hostilidad/cólera y la 

edad. 

factores de 

hostilidad/cólera. 

- Existe correlación 

significativa entre 

creencias irracionales 

según sexo. 

 

- Existe correlación 

significativa entre 

hostilidad/cólera según 

sexo. 

 

- Existe correlación 

significativa entre 

creencias irracionales y 

edad. 

 

- Existe correlación 

significativa entre 

hostilidad/cólera y edad. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Creencias irracionales 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

FACTORES/ 
DIMENSIONES 

CATEGORIAS Y 
RANGOS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

C
R

E
E

N
C

IA
S

 I
R

R
A

C
IO

N
A

L
E

S
 Las creencias irracionales 

son juicios, pensamientos 
o ideas ilógicas que cada 
individuo se plantea al 
interpretar su realidad y 
condición actual que no 
poseen un sustento real. 
(Ellis y Grieger, 1981)  

Se mide a través del 
Inventario de Creencias 
Irracionales -LP de 40 
ítems, con cinco 
alternativas de respuesta 
que van desde el puntaje 
0 al 4.  

 

-Demandas hacia 

uno mismo 

-Demandas hacia 

los demás 

-Demandas hacia la 

vida o el mundo 

-Muy racional (Pn 5) 

-Racional (Pn 25) 

-Normal (Pn 50) 

-Irracional (Pn 75) 

-Muy irracional (Pn 

95) 
 

Ordinal 
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Variable Hostilidad/cólera 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

FACTORES/ 
DIMENSIONES 

CATEGORIAS Y 
RANGOS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

H
O

S
T

IL
ID

A
D

/C
Ó

L
E

R
A

 

La cólera es un estado 
emocional que reside en 
sentimientos que 
modifican su intensidad, 
puede ser una leve 
irritación o molestia hasta 
rabia intensa o furia. La 
hostilidad es la 
significancia de un 
conjunto de 
compartimentos o 
actitudes complejas, 
estas a su vez 
promueven conductas 
agresivas dirigidas a 
causar estragos o daño 
físico en objetos y otras 
personas.  (Spielberger 
et al., 1983)  

Se mide a través del 
Inventario de Multicultural 
Latinoamericano de 
Hostilidad de 10 ítems, 
con cuatro alternativas de 
respuesta que van desde 
el puntaje 1 al 4.  

- Temperamento 

-Reacción a la 

hostilidad 
 

- Bajo (Pn 25) 
- Normal (Pn 50) 
- Alto (Pn 75) 

Ordinal 
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Anexo 3. Instrumentos de evaluación 

Autor: Leili Pérez Guardamino. Año:2018 

INVENTARIO DE CREENCIAS IRRACIONALES - LP  

“ICI - LP”  

INSTRUCCIONES 

• Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de responder el 

inventario. 

 

• El presente inventario contiene una serie de preguntas, las cuales van a 

permitir conocer el grado de acuerdo o desacuerdo que tenga con cada una 

de ellas.  

 

• Lea cada pregunta y conteste de acuerdo a cómo usted piensa y cree 

respecto a lo que considere según sea su grado de acuerdo. Marque con 

un aspa (X) en el cuadro con la alternativa que usted considera es el más 

conveniente según su caso. Las alternativas de respuesta son:  

0. Muy en desacuerdo  

1. En desacuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. De acuerdo  

4. Muy de acuerdo 

 

• Trate de responder de manera más sincera posible. Recuerde que no hay 

respuestas “buenas” ni “malas”, o “correctas” e “incorrectas”.  

 

• Si se equivoca o quiere cambiar alguna respuesta, borre primero la 

respuesta que desea cambiar y luego trace un aspa (X) en la nueva 

respuesta.  

 

• No hay límite de tiempo para completar el inventario, pero lo mejor es 

hacerlo con rapidez sin meditar mucho sus respuestas.  
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INVENTARIO DE CREENCIAS IRRACIONALES - LP 

Hoja de Respuestas 

 

 

 

Indicaciones: A continuación encontrarás una lista de oraciones que expresan diferentes 

maneras de pensar. Lee con atención el contenido de cada pregunta y marca con un aspa 

(X) una de las cinco alternativas de respuesta, según se parezca o no a tu verdadera 

forma de pensar, sentir y comportarte en el momento presente. Recuerda que no hay 

respuestas buenas o malas, por eso lo importante es que respondas sinceramente. 

Nº Preguntas 

M
u

y
 e

n
 

D
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

E
n

 

 D
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

N
i 
d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 N

i 

e
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 D

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

1 
Las personas que considero importantes deben 
ayudarme en todo lo que les pida. 

     

2 
Realmente no necesito la aprobación de los demás 
para sentirme bien. 

     

3 Me preocupa mucho que pueda ocurrir algo trágico.      

4 Me gusta asumir retos      

5 
Me preocupo bastante por posibles problemas o 
desgracias que me pudieran suceder. 

     

6 Debo de tener la admiración de los demás.      

7 
Me aterroriza hacer las cosas mal, porque 
significaría que no sirvo para nada. 

     

8 
Debe caer toda la culpa sobre personas ruines 
(viles, perversas, malévolas). 

     
9 Para triunfar todo debe estar a mi favor.      

10 
Debo buscar ante todo mi comodidad y esquivar los 
problemas de la vida. 

     

11 
Lo malo que me tocó vivir, cambió por completo mi 
vida. 

     

12 Necesito ser querido(a) por todos.      

13 
Si realizo alguna cosa mal fracasaré en todo 
momento. 

     

14 
Si tengo poca ayuda de los demás las cosas irán 
mal. 

     

15 Todo lo malo lo provocan las demás personas.      

16 
Temo enfrentar un momento de crisis o una fuerte 
dificultad. 

     

Edad: ________                                                      Sexo:  H      M 
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Nº Preguntas 

M
u

y
 e

n
 

D
e
s

a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 

 

D
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

N
i 
d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 N

i 

e
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 D

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

17 
Es imposible salir adelante luego de un pasado 
desafortunado.  

  

 

 

18 Debo ser valorado(a) por los demás.      

19 Necesito en todo momento el apoyo de los demás.      

20 Me molesta todo mal acto que comenten los demás.      

21 
La vida debe de ser justa conmigo y brindarme lo 
que necesito.      

22 Una persona llena de problemas no puede feliz.      

23 Es casi imposible superar la influencia del pasado.      

24 Necesito sobresalir en todo lo que realizo.      

25 
Todas aquellas personas viles, perversas, 
malévolas, deben ser juzgadas sin piedad.      

26 Sólo deben de rodearme personas buenas.      

27 Es intolerable vivir en la incertidumbre.      

28 
Decido dejar para después las responsabilidades 
que tengo.      

29 
Me gustaría triunfar en todo lo que me proponga, 
pero pienso que no estoy obligado a hacerlo.      

30 
La inmoralidad debería ser fuertemente castigada, 
sin piedad.      

31 
Siempre se necesita alguien en quien confiar y 
apoyarse.      

32 Si algo se hace dificultoso lo dejo de lado.      

33 Debo de escapar de las adversidades de la vida.      

34 
Me siento tremendamente abatido por las 
circunstancias que no puedo controlar.      

35 
Sé que el futuro es incierto pero disfruto mi 
presente.      

36 
Todos podemos equivocarnos, por eso merecemos 
una segunda oportunidad para mejorar.      

37 
Disfruto tranquilamente de la vida porque raramente 
me incomodan los errores de los demás.      

38 
Nada es perturbador por sí mismo; si lo es, se debe 
al modo en que lo interpretamos.      

39 
Si una persona quiere, puede ser feliz bajo 
cualquier circunstancia      

40 
A pesar de lo que me haya sucedido en el pasado, 
puedo ser feliz.      
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Autor: Manolete Moscoso. Año: 2008 

INVENTARIO MULTICULTURAL LATINOAMERICANO DE 

LA HOSTILIDAD 

Edad: _____________ Sexo: _______________ Nacionalidad: _______________ 

Profesión: ________________ 

INSTRUCCIONES  

PARTE 1: A continuación, se dan una serie de expresiones que la gente usa para 

describirse a sí mismos. Lea cada frase y marque el número apropiado en la 

sección de respuestas que indique cómo se siente generalmente: 

1= Casi nunca    2= Algunas veces   3= Frecuentemente    4= Casi siempre  

01 Soy muy temperamental. 1 2 3 4 

02 Tengo un carácter irritable. 1 2 3 4 

03 Soy una persona exaltada. 1 2 3 4 

04 Me enfado cuando hago algo bien y no es apreciado. 1 2 3 4 

05 Me enojo muy fácilmente. 1 2 3 4 

06 
Me pone furioso (a) que me critiquen delante de los 
demás. 

1 2 3 4 

07 Me pone furioso (a) cuando cometo errores estúpidos. 1 2 3 4 

08 
Me siento furioso cuando hago un buen trabajo y se 
me valora poco. 

1 2 3 4 

09 Me enfado cuando alguien arruina mis planes. 1 2 3 4 

10 Tengo un humor colérico. 1 2 3 4 
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URL Formulario de Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeHnTrAb0fxvfU4lMqeSAWlRPYap

mcW50DZUI947Qc3Urog/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeHnTrAb0fxvfU4lMqeSAWlRPYapmcW50DZUI947Qc3Urog/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeHnTrAb0fxvfU4lMqeSAWlRPYapmcW50DZUI947Qc3Urog/viewform?usp=sf_link
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Anexo 4. Ficha Socio demográfica y cuadros estadísticos 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad:  

Sexo: 1. Mujer 2. Hombre 

Características de la 
población (zona) 

1. Urbana 2. Rural 

Grado de 
instrucción: 

1. Primaria 
incompleta 

2. Primaria 
completa 

3. Secundaria 
incompleta 

 4. Secundaria 
completa 

5. Técnico 
incompleto 

6. Técnico 
completo 

 7. Universitaria 
incompleta 

8. Universitaria 
completa 

 

¿Cuenta con 
trabajo estable? 

1. Sí, cuento con 
trabajo estable 

2. Mi contrato se 
renueva cada año 

 3. Soy 
independiente 

4. Actualmente 
estoy 
desempleado 

Nivel  
socioeconómico: 

1. Alto 2. Medio 3. Bajo 
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Cuadros estadísticos descriptivos sociodemográficos 

Cuadro 1. Cuadro estadístico de edad 

 Edad  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 18-28 años 47 20.3 

29-39 años 69 29.7 

40-50 años 88 37.9 

51-65 años 28 12.1 

Total 232 100.0 

 

Cuadro 2. Cuadro estadístico de sexo 

 

 Sexo  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Mujer 176 75.9 

Hombre 56 24.1 

Total 232 100.0 

 
 

Cuadro 3. Cuadro estadístico de Características de la población 

 

Características de la Población 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Urbana 232 100.0 
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Cuadro 4. Cuadro estadístico grado de instrucción 

 
Grado de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Técnico Completa 47 20.3 

Técnico 
Incompleta 

11 4.7 

Universitaria 
Completa 

157 67.7 

Universitaria 
Incompleta 

17 7.3 

Total 232 100.0 

 

Cuadro 5. Cuadro estadístico trabajo 

 

Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 232 100.0 

 
Cuadro 6. Cuadro estadístico de nivel socioeconómico 

 

Nivel socioeconómico 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio 232 100.0 
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Anexo 5. Autorización de uso de instrumentos 
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Anexo 6. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) participante: Ante todo agradecer su tiempo y paciencia. Acudimos a 

usted para invitarle a participar en esta investigación en la cual se determinará la 

relación entre Creencias Irracionales y Hostilidad/cólera en padres de familia de 

Arequipa; el cuál le tomará resolver alrededor de 20 minutos.  

 

Se le recuerda que su participación en esta investigación es de manera voluntaria y 

totalmente anónima, por ende de aceptar se le pedirán algunos datos personales, 

los cuales serán tratados de manera confidencial, garantizando el anonimato, ya 

que los datos obtenidos serán utilizados única y exclusivamente para los fines 

académicos. 

 

El presente cuestionario está a cargo de los Bachilleres en Psicología Antohanet 

Canazas y Robert Zeballos, estudiantes de la Universidad César Vallejo. Si Ud. 

tuviera alguna consulta puede comunicarse a los números 997702724, 943098230 

ó al correo antohanetcanazasespezua@hotmail.com o r_zeballos11@hotmail.com 

y les responderemos gustosamente. 

 

____ Sí, acepto 

____ No, acepto 
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Anexo 7. Confiabilidad de instrumentos 

Prueba Piloto.  

Tabla 1 

Procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 100 100,0 
 Excluídoa ,0 ,0 
 Total 100 100,0 

 

En la tabla 1, se evidencia que la prueba piloto para determinar el coeficiente de 

confiabilidad de los instrumentos se procesó con un grupo de 100 individuos. 

Tabla 2 

Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach “Inventario de Creencias 

Irracionales – LP” 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,804 40 

 

En la tabla 2, se observa que el cálculo de la prueba de coeficiente Alfa de Cronbach 

resultó ,804; indicando que el instrumento tiene un nivel excelente para su aplicación 

en nuestra muestra de estudio.  

 

Tabla 3 

Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach “Inventario Multicultural 

Latinoamericano de la Hostilidad” 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,848 40 

 

En la tabla 3, se observa que el cálculo de la prueba de coeficiente Alfa de Cronbach 

resultó ,848; indicando que el instrumento tiene un nivel excelente para su aplicación 

en nuestra muestra de estudio.  
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Tabla 4 

Validez de contenido V de Aiken del “Inventario de Creencias Irracionales – LP” 
 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 V.Aiken 

ítem 1 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 2 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 3 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 4 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 5 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 6 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 7 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 8 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 9 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 10 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 11 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 12 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 13 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 14 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 15 2 3 2 2 3 0.79968 

ítem 16 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 17 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 18 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 19 3 3 3 3 2 0.93301 

ítem 20 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 21 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 22 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 23 3 3 2 3 3 0.93301 

ítem 24 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 25 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 26 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 27 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 28 3 3 3 3 2 0.93301 

ítem 29 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 30 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 31 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 32 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 33 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 34 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 35 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 36 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 37 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 38 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 39 3 3 3 3 3 0.99968 
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ítem 40 3 3 3 3 3 0.99968 

     Promedio 0,981 

 

En la tabla 4, se observa que según la validez de contenido V de Aiken, se obtuvo 

una validez promedio de ,981; la que nos indica que el instrumento tuvo una validez 

y concordancia excelente. 

Tabla 5 

Validez de contenido V de Aiken del “Inventario Multicultural Latinoamericano de 

Hostilidad” 
 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 V.Aiken 

ítem 1 2 3 3 2 3 0.86634 

ítem 2 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 3 2 3 2 2 3 0.79968 

ítem 4 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 5 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 6 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 7 2 3 3 2 3 0.86634 

ítem 8 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 9 3 3 3 3 3 0.99968 

ítem 10 3 3 2 3 3 0.93301 

     Promedio 0.94634 

 

En la tabla 5, se observa que según la validez de contenido V de Aiken, se obtuvo 

una validez promedio de ,946; la que nos indica que el instrumento tuvo una validez 

y concordancia excelente. 
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Tabla 6 

Análisis Factorial Exploratorio del “Inventario de Creencias Irracionales – LP” 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 

0.735 

 
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

 
Aprox. 
Chi-
cuadrado 

 
2725.784 

Sig. 0.000 

 

En la tabla 6, se evidencia que la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación 

y muestreo corresponde a un valor de ,735; el cual indica un valor de ajuste 

aceptable del instrumento. Así mismo la prueba de esfericidad de Bartlett posee un 

valor de ,000 < 0,05 indicando que existe una correlación significancia estadística. 

Tabla 7  

Análisis Factorial Exploratorio del “Inventario Multicultural Latinoamericano de 

Hostilidad” 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 

0.845 

 
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

 
Aprox. 
Chi-
cuadrado 

 
714.041 

Sig. 0.000 

 

En la tabla 7, se evidencia que la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación 

y muestreo corresponde a un valor de ,845; el cual indica un valor de ajuste bueno 

del instrumento. Así mismo la prueba de esfericidad de Bartlett posee un valor de 

,000 < 0,05 indicando que existe una correlación significancia estadística. 
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Anexo 8. Criterio de jueces para los instrumentos 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

Anexo 9. Diagrama de puntos 

Gráfico 1  

Diagrama de dispersión entre Creencias Irracionales y Hostilidad/Cólera 

 
 

 

En el gráfico 1, se evidencia mediante la dispersión de puntos entre las variables creencias irracionales y hostilidad, que 

existe una relación directa positiva, es decir cuando una variable sube o baja, por ende, la otra variable tendrá la misma 

dirección; por lo tanto se determina que a un mayor nivel de creencias irracionales, existirá un mayor nivel de hostilidad, y 

así también de manera inversa. 


