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Resumen 

 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos parentales y 

violencia filio-parental en adolescentes de instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho. Muestra: 386 estudiantes de secundaria, con edades de 11 a 18 años, 

de ambos sexos. Metodología: Tipo básico, diseño no experimental, corte 

transversal, descriptivo-correlacional. Se utilizó el cuestionario de estilos de crianza 

familiar (ECF-29) y el Cuestionario de agresión de hijos a padres Revisado. 

Conclusión: Se obtuvo que la relación entre las dimensiones de cada constructo es 

positiva y significativa (p < .05). Lo cual indica que, al incentivar un estilo de crianza 

negativo, la violencia filio-parental tiende a aumentar en los adolescentes 

(autoritario: rho .359; p <.001; sobreprotectora: rho .194; p <.001), además, al existir 

un estilo de crianza democrático o indulgente en el hogar, la violencia filio-parental 

se presenta con más frecuencia (democrático: rho .488; p <.001; indulgente: rho 

493; p <.001), siendo el área más problemática la violencia psicológica hacia ambos 

padres. 

Palabras clave: estilos parentales, violencia filio-parental, violencia hacia la madre, 

violencia hacia el padre.  
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Abstract 

The study aims to determinate the relation between parental styles and child-to-

parent violence in adolescents from high schools of San Juan de Lurigancho. 

Sample: 386 high school students, aged 11 to 18 of both sexes. Method: Basic 

research, non-experimental design, cross-sectional, descriptive-correlational. The 

Family Parenting Styles Questionnaire (ECF-29) and the Child to Parent Aggression 

Questionnaire Revised were used. Conclusion: The relationship between the factors 

of each construct were positive and significant (p <.05). This indicates that by 

encouraging a negative parenting style, child-to-parent violence tends to increase 

(authoritarian: rho .359; p < .001; overprotective: rho .194; p <. 001), furthermore, 

when a democratic or indulgent parenting style exists in home, child-to-parent 

violence occurs more frequently (democratic: rho .488; p <.001; indulgent: rho 493; 

p <.001), the most problematic area is psychological violence towards both parents.  

Keywords: parental styles, child-to-parent violence, violence against mother, 

violence against father 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia genera conmoción a nivel mundial, teniendo diferentes 

manifestaciones, como: violencia interpersonal, suicidio, violencia autoinfligida y 

violencia colectiva; De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud [OMS]:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. (2016, p. 3). 

Dentro de la violencia interpersonal, está la ocurrida en el ámbito familiar, 

específicamente la violencia filio-parental. Aroca y Molla (2017), definen la violencia 

filio-parental como conductas agresivas contra sus progenitores de forma 

consciente o intencional durante mucho tiempo y de forma reiterada, causando 

desconsuelo, daño a su víctima, con la finalidad de conseguir el dominio y el poder 

sobre su progenitor.  

En estos últimos años este fenómeno de la Violencia filio-parental (VFP), fue 

tomando fuerza en el continente europeo. Díaz (2016), en su estudio que realizó en 

Sevilla, tiene un registro de 461 declaraciones donde los hijos agreden a sus padres 

(70%) de los cuales, un 20% de casos aún no están resueltos. Así mismo Calvete, 

et. al. (2013), en su investigación sobre la VFP, nos habla que hay un 93,8% de 

violencia psicológica y un 8,9% de violencia física entre las edades de 13 – 18 años 

que deben ser atendidas por instituciones encargadas. 

Por otra parte, en los países latinoamericanos como Argentina, los casos de VFP, 

alcanzaron 4454 expedientes y 471 casos de denuncias; donde los hijos son los 

que agreden a sus padres por la falta de control que tienen sobre ellos (Bem 

Paraná, 2015). 

En cuanto a México, en los estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geográfica e informática (INEGI, 2015), se observan cifras muy 

elevadas de agresiones que son provocadas en el seno familiar incluyendo la 
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violencia filio- parental. Estas pueden ser agresiones físicas que a veces pueden ir 

acompañadas de agresiones verbales, privación de sus derechos. Cada día se 

presentan nuevos casos que no son inscritos, escuchados o indagados. 

El Perú, no es muy ajeno a esto, por lo que vemos denuncias realizadas, en el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP), donde reciben llamadas 

de denuncia por medio del Centro de Emergencia de la Mujer (CEM), vemos que 

hay denuncias de más de 1203 sucesos de violencia que sufren los padres. De la 

cual un 2% es económica, 69% es psicológica y el 28% es física; donde los hijos 

son el principal agresor de sus padres (MIMP, 2018).  

Por otro lado, Pérez y Alvarado, (2015), describen a la familia como el grupo más 

fundamental del ser humano que brinda valores y principios, en donde se pueda 

enseñar sin violencia, y así formar el vínculo familiar. Asimismo, Del castillo y 

Vallejos (2019), mencionan que la socialización parental está conformada por 

múltiples roles que desempeñan los padres en el crecimiento humano, como el 

cuidado afectivo y la formación de vínculos protectores. A través de los estilos de 

crianza es que el adolescente adquiere conductas de externalización o 

internalización, algunas veces problemáticas, importantes en los ámbitos familiar, 

psicológico y educacional. 

Por ello, en cuanto a los estilos de crianza, Lovera (2015), define la crianza como 

acciones que se enseñan. Donde los progenitores y tutores son los que se 

encargan de la función del hogar, se incorporan valores para formar su 

personalidad, carácter y conducta, estos no solo transmiten una buena 

comunicación y educación, sino también actúan como modelos conductuales, los 

cuales el hijo adopta.  

Así mismo, Carrión (2015), nos describe que los padres son los principales gestores 

para el desarrollo de los hijos e influyen en sus procesos de socialización. El 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS, 2016), describe que los 

adolescentes son impactados en forma directa o indirecta por sus tutores o 

apoderados de, cognitivo o emocional. 
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En Perú, El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014), describe 

que la cantidad de trabajo que desempeñan los padres influye en una carencia en 

el ámbito familiar. En hogares donde la figura paterna está ausente, generalmente 

se establecen castigos verbales para mejorar las conductas de los hijos, siendo las 

madres quienes emplean este tipo de castigo en un 74,9%, mientras los padres un 

72,6%. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se realizó la pregunta general: ¿Qué 

relación existe entre Estilos Parentales y Violencia Filio-Parental en Adolescentes 

de Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho? 

Por lo cual, esta investigación, a nivel teórico, aportará ampliando el conocimiento 

bibliográfico sobre las variables de estilos de crianza y violencia filio-parental y su 

correlación en la población del distrito de San Juan de Lurigancho.  

A nivel metodológico, aportará con una investigación aplicada por medio de Google 

From en las redes sociales, en un país con tan poco desarrollo de este tipo de 

aplicaciones.  

Por último, a nivel práctico, este estudio va ayudar a ampliar el conocimiento para 

mejorar el diagnóstico de los estilos parentales negativos, para así poder ayudar a 

mejorar las conductas negativas de los adolescentes dentro de los hogares. 

Por lo cual se realizó el objetivo general: Determinar la relación entre Estilos 

Parentales y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones Educativas 

de San Juan de Lurigancho. Donde los objetivos específicos son: (a) Determinarla 

relación entre Estilo Autoritario y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de 

Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. (b) Determinar la relación 

entre Estilo Democrático y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones 

Educativas de San Juan de Lurigancho. (c) Identificar la relación entre Estilo 

Indulgente y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones Educativas 

de San Juan de Lurigancho. (d) Identificar la relación entre Estilo sobreprotector y 

Violencia Filio-Parental en Adolescentes Instituciones Educativas de San Juan de 

Lurigancho. 
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Por esa razón, se realiza la hipótesis general: existe relación entre Estilos 

Parentales y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones Educativas 

de San Juan de Lurigancho. Por lo tanto, las hipótesis especificas son: (a) Existe 

relación positiva entre Estilo Autoritario y Violencia Filio-Parental en Adolescentes 

de Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. (b) Existe relación positiva 

entre Estilo Democrático y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones 

Educativas de San Juan de Lurigancho. (c) Existe relación positiva entre Estilo 

Indulgente y Violencia Filio-Parental en Adolescentes de Instituciones Educativas 

de San Juan de Lurigancho. (d) Existe relación positiva entre Estilo Sobreprotector 

y de Violencia filio-parental en Adolescentes de Instituciones Educativas de San 

Juan de Lurigancho. 
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II. MARCO TEÓRICO  

A nivel nacional, Izquierdo (2020), en su estudio estilos parentales y violencia filio-

parentales hacia los padres, en estudiantes de secundaria de las Instituciones 

Educativas del Distrito de San Martín de Porres, donde su enfoque cuantitativo, el 

tipo descriptivo y correlacional, su diseño no experimental la población fue (n = 242), 

adolescentes de género diferentes, se realizó formulario de prácticas de estilo 

parentales (CEP), y el formulario de violencia filio-parental (VFP). Encontró una 

correlación significativa entre las dimensiones autoritativa y también con la violencia 

filio-parental al padre, donde sus dimensiones físicas (rho -.673; p < .01), 

psicológica (rho -.718; p < .01) y económica (rho -.641; p < .01), por lo que se 

observa en la madre una correlación significativa inversa de su dimensión son fisca 

(rho -.286; p < .01), psicológica (rho -.355; p < .01) y económica (rho -.288; p < .01), 

en los resultados (rho .703; p < .01), psicológico (rho .772; p < .01) y económica 

(rho .681; p < .01). de la violencia filio-parental, hay una correlación significativa en 

las dimensiones física. Así mismo, se observa en la madre una correlación 

significativa en su dimensión física (rho .299; p < .01), psicológico (rho .372; p < 

.01) y económico (rho .315; p < .01). Los estilos parentales más destacados en su 

resultado muestran un 71,1 % es autoritario y 55,4 % el autoritativo. Para finalizar 

la violencia filio-parental sobresale hacia el padre entre fascia 47,5 % y psicológica 

es 50,8 %. 

López y Huamaní (2017), determinaron en este estudio fue determinar en una 

muestra compuesta de 268 adolescentes de diferentes géneros con edades de 12 

a 18 años en una I.E. Pública de Lima Este, 2016. Asociación entre estilos 

parentales y problemas de conducta. De diseño no experimental corte transversal 

y correlacional. empleó la Escala de Estilos de Crianza Parental de Steinberg. el 

Inventario de problemas de conducta de Achembach. Se observa que existe la 

mayor autonomía, habrá mayores problemas de conducta en sus hijos. Sin existir 

asociación significativa entre control conductual y problemas de conducta (r = -.120, 

p > .058). 

A nivel internacional, Suárez, et al., (2019), en su trabajo ¿Qué estilo de 

socialización de los padres es más protector contra la violencia filio-parental?, el 
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enfoque cuantitativo, diseño no experimental su objetivo del estudio fue examinar 

qué tipo de estilo parental (autoritativo, indulgente, autoritario e indulgente), es más 

protector contra la violencia filio-parental, en este estudio participaron 2112 

estudiantes de ambos géneros (50,2 % masculino y 49,8 % femenino), entre las 

edades 12 y 18 años. Su diseño factorial multivariante, se explicó utilizando el estilo 

de crianza, como variables independientes y los factores de la violencia filio-

parental (agresión física y verbal contra sus padres). se observa en los resultados, 

las puntuaciones más bajas en todas las dimensiones de violencia filio-parental 

examinadas corresponden en adolescentes de familias indulgentes. Estos 

resultados sugieren que indulgente es el estilo de crianza más protector contra la 

violencia filio-parental y también destacan la importancia de la calidez afectiva, la 

crianza emocional y el apoyo en la prevención de la violencia filio-parental hacia la 

madre es (F = 2.645; P < .05) y con respecto al padre (F = 3.422; P < .01). 

Jiménez, et al., (2014), el estudio fue de diseño transversal correlacional, por lo que 

se encontró una relación entre estilos de crianza y conductas agresivas .la muestra 

es 106 adolescentes colombianos   entre las edades de 11 y 17 años de ambos 

géneros. El instrumento que utilizo el formulario de estilos de crianza (PAQ) y el 

formulario de agresión (AQ) de Buss y Perry. No se encontró una correlación 

significativa entre los estilos de crianza: permisivos y flexibles con las conductas de 

agresión. Por lo que, se encontro el estilo autoritario con las conductas hostiles (r = 

.21; p < .05), agresión verbal (r = .23; p < .05) y conducta de ira (r = .29; p < .01). 

Donde un estilo de crianza autoritaria influye conductas agresivas hacia los padres.  

El estilo de crianza se define como diferentes posturas que van dirigidas a los hijos. 

Según Papalia, et al., (2009), el estilo de parental es un grupo de patrones de 

acciones que presentan los padres durante la crianza de sus hijos. Por otro lado, 

los estilos de crianza requieren variaciones normales de la planificación de 

enseñanza, socialización y control hacia el hijo (Baumrind, 1999; Darling, 1999). 

Por último, Morales (2014), menciona que, en su desarrollo del niño, los 

progenitores moldean la moral y el cuerpo del niño, que son esenciales en las 

primeras etapas para el desarrollo de sus emociones y personalidad. 
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Por ello, Maccoby y Martin (1983), describe la tipología de los estilos de crianza en 

cuatro, de la siguiente manera: 

a) El Grado de Control: Estrategias para tener el control y colocación de límites. 

Afirma el poder, se observa el uso de amenazas, castigos físicos; el apartamiento 

del afecto, donde los padres mantienen frialdad afectiva con sus hijos; e 

instalación de una orientación al análisis sobre la propia conducta del hijo. 

b) Comunicación Padres e Hijos: Fluidez y diálogo, que se categorizan cuando el 

padre escucha la opinión del hijo, en un nivel medio, los padres respetan su 

opinión, pero no la toman en cuenta. 

c) Exigencia de madurez: Describe la autonomía. Donde se asumen las 

consecuencias de sus equivocaciones. Pueden ser altas, cuando los padres les 

dan carga a los hijos y confían en su competencia. 

d) Afecto en la relación: Menciona lo explícito e implícito del afecto en relación con 

sus hijos, donde el explícito muestra interés y preocupación a la necesidad de 

su hijo, mientras que en el implícito los padres no demuestran preocupación a 

las necesidades del hijo. 

Por otro lado, en el estilo de crianza autoritario, existe una observación y dominio 

enorme con sus descendientes, dónde el hijo tiene que obedecer en todo, sin 

romper las reglas, pautas y sin tener ninguna objeción, donde la autoridad presente 

en el hogar es el padre (Del pozo, 2019). Los padres tienen el control, suelen ser 

muy estrictos al delegar normas, los hijos tienen poca probabilidad de 

desobediencia y poca consecuencia positiva (Guallpa y Loja, 2015). 

Así mismo, en el estilo democrático se permite que los hijos expresen sus 

conocimientos dentro del hogar, mantienen un diálogo para lograr sus metas y 

objetivos (Machado, 2016). En otro contexto los padres suelen ser muy radicales 

en poner dos características esenciales: el ser exigentes con las normas y ser 

cálidos y amorosos al mismo tiempo, donde proponen ejemplos de asertividad 

desde muy temprana edad. También monitorean activamente la conducta de ellos 

(Bardales y La Serna, 2015). 
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De igual importancia, el estilo indulgente es cuando el padre muestra una libertad 

y acepta su comportamiento, deseos y acciones de sus hijos, por lo que hace 

partícipe a los hijos en las decisiones de familia, sin embargo, no se llegan a cumplir 

reglas dentro del hogar, cumpliendo únicamente sus propias necesidades 

(Garaigordobil y Aliri, 2012). Los padres muestran un gran desinterés e 

involucramiento en la educación en cuanto a la supervisión y vigilancia de sus 

actividades que dejan, en otros casos las reglas no se establecen con claridad, por 

ello, los progenitores siempre acceden a sus caprichos y deseos (Steinberg y 

Morris, 2001). 

Con respecto al estilo sobreprotector, los hijos no tienen roles ni reglas, los padres 

limitan la autonomía del niño. Todo el tiempo están aconsejándolos y cuidándolos. 

(Darling y Steinberg, 1993). El progenitor al enseñar a su hijo sobre el 

comportamiento, suele exagerar en cuanto al cuidado que le brinda dentro del 

hogar (Pénelo, 2009). Villegas, et al., (2014), los padres no establecen un ambiente 

de seguridad y tienen un alto grado de exigencia sobre su hijo, como límites de 

conducta de un control excesivo y cuidado por las experiencias vividas. Rosas 

(2014) este exceso de limitaciones y controles generan baja autoestima, 

inseguridad e indefensión. 

El control parental y la aceptación dan origen al tipo de crianza que tienen los 

padres, así como las conductas características de estos (Papalia, et al., 2009). Por 

otro lado, los padres deben tener una intervención primaria (formación) y 

secundaria (corrección) a la hora de corregir cuando ven actitudes negativas para 

poder tener un control en el ámbito social y familiar (Bohórquez, 2008). 

Por otra parte, el estilo de crianza permisivo trae consecuencia de comportamientos 

agresivos del hijo hacia su padre dentro del hogar (Raya, et al., 2008). En otro 

contexto (Papalia, et al, 2005), menciona que una crianza permisiva trae 

consecuencias de inseguridades y ansiedad en el hijo, lo que no le permite tomar 

una decisión ante cualquier problema de su vida cotidiana. 

Estrada, et al., (2017), menciona que, en el estilo de crianza autoritaria se puede 

evidenciar uso de afirmaciones de poder mediante el uso de la amenaza o castigo 

físico hacia los hijos, suelen ser poco afectivos con ellos, por lo que muestran cierta 
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indiferencia hacia sus padres. El estilo sobreprotector, también utiliza la afirmación 

del poder, sin embargo, lo utilizar de manera distinta, haciendo indefensos a sus 

hijos al no delegarles responsabilidades, porque no confían en sus capacidades. 

Los padres que aplican el estilo sobreprotector, si bien quieren a sus hijos, lo 

demuestran al sobreprotegerlos, mientras en el estilo autoritario muestra 

desinterés. 

Así mismo, los programas terapéuticos sirven para orientar y capacitar a los padres 

y tutores, sobre los pasos del plan de tratamiento, donde les permitan evaluar los 

problemas de sus hijos y la familia (Williams, Williams y Mc Lauhlin, 1991; Graziano 

y Diament, 1992; Rey, 2006; Patterson, 2010). 

Aroca y Molla (2017), definen la violencia filio-parental como conductas agresivas 

en contra de los progenitores de forma consciente o intencional, causando mucho 

daño a su víctima, donde se utiliza la violencia psicológica o económica para tener 

dominio y poder sobre su progenitor. Asimismo, Pereira, et al., (2017), señala que 

son conductas repetitivas tanto físicas, psicológicas o económicas, que van 

dirigidas a los progenitores, donde el descendiente tiene el poder, control y dominio 

de los mayores.  

En ocasiones el agravio físico es de forma intencional (Castillero, 2017). Causando 

daños corporales por medio de algunos objetos, pudiendo causar la muerte a la 

víctima (Abadías, 2015), incurriendo en un delito de parricidio; dentro de la gama 

de acciones que cometen los hijos que atentan contra sus padres, se observan 

puñetazos, patadas, empujones, lanzamiento de objetos, e incluso ataques con 

armas de fuego o armas blancas (Agustina y Romero, 2013). 

Calla y Chambi, (2017), definen la violencia psicológica como abuso psíquico que 

relaciona a dos sujetos, el agresor es consciente de sus actos, generando un 

deterioro en la víctima quien no se puede defender. Calvete, et. al. (2015), señalan 

que son conductas que causan deterioro en los sentimientos de su progenitor o 

tutor legal. Por su parte, Pereira (2011) afirma que son conductas, donde se 

lastiman los afectos del ser humano, provocándose daños emocionales. 
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Por último, El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2014), 

menciona que la violencia filio-parental económica es la ejecución o negligencia 

contra una víctima o familia a las cuales se les inflige daños patrimoniales o no se 

les otorga los medios para su sustento, generando dependencia o miedo a la 

víctima. Así mismo, Fernández, (2014), señala que en este tipo de violencia se ven 

involucrados ciertos delitos, como hurto, sustracción de dinero, venta de cosas 

materiales y privadas, destrucción de cosas, utilización de tarjetas de crédito sin 

consentimiento de sus padres, demostrando así cierto control y dominio sobre el 

progenitor, buscando provocar sentimientos de culpa. 

Por otro lado, dentro de las causas del peligro frente a la violencia filio-parental se 

encuentran los estilos educativos de socialización (Ibabe, et al., 2009) y la 

exposición de la realidad violenta entre los padres (Stewart, et al., 2006; Gallagher, 

2008; Calvete, et. al. (2011). Por otro lado, se puede considerar como una causa 

más el hecho de haber sufrido maltratos por los padres durante la infancia 

(Gallagher, 2004; Kennedy, et al., 2010; Routt y Anderson, 2011). 

Estas exposiciones tempranas a la violencia dentro del hogar, generan un círculo 

de violencia, teniéndose por consecuencia que los hijos actúen de manera 

recíproca, violentando a sus padres, formando una cadena de violencia que irá de 

generación en generación (Howard y Rottem, 2008).  

También se pueden generar sentimientos de culpa en ideas de cómo el progenitor 

crió a su hijo, llevándolo a tolerar las agresiones por vergüenza, generando consigo 

una revictimización (Williams, et al., 2016). Asimismo, una consecuencia extrema 

de la VFP es causar la muerte de los padres (Pereira 2006; Sociedad española 

para el estudio de la violencia filio-parental, 2014). Otras consecuencias de 

violencia filio-parental es causar enfermedades mentales u otro tipo de 

padecimiento mental en los progenitores. (Bouchard, 2000; Ibabe, et al., 2007). 

Por otra parte, la VFP se puede tratar con terapia familiar funcional y terapia familiar 

sistémica, que se basa en que la conducta del adolescente debe entenderse en su 

contexto, en el nicho ecológico en el que vive. Pereira, et al., (2009), elaboraron un 

registro de participación en hogares con violencia filio-parental, la meta es corregir 

las conductas violentas para realizar cambios en función de la estructura familiar. 
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En otros contextos, se desarrolló un programa para los adolescentes que agreden 

a sus progenitores (P.A.P.), que incluye una terapia para los estudiantes, padres y 

el grupo familiar, con herramientas de cómo solucionar y manejar conflictos 

cotidianos, incluyendo orientaciones para casos específicos de acuerdo al 

problema que se encuentre en los estudiantes (Álvarez, et al., 2009).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Tipo  

El tipo de estudio fue básico pues el motivo que se realizó nuevas ideas, donde 

servirá para otras investigaciones que aplicaran. (Ñaupas, et al., 2014). A su vez 

este estudio es un enfoque cuantitativo, ya que busco medir los indicadores 

sociales con la finalidad de generalizar los resultados en distintas situaciones o 

poblaciones que se busca en un estudio. (Galeano, 2018). 

El objetivo de este estudio fue evaluar si los constructos propuestos están 

correlacionados para conocer constructos hipotéticos. Si los indicadores 

planteados están debidamente correlacionados entre ellos, se puede pensar que el 

investigador ha especificado un modelo el cual no es el correcto (Weston y Gore, 

2006). 

 

M: Muestra: 386 alumnos. 

Ox: Variable X: Son las variables de estilos parentales.  

Oy: Variable Y: Son las variables de violencia filio parental. 

r: relación entre las variables. 

Diseño  

Es de tipo no experimental, donde no hubo manipulación de las variables (Ato y 

vallejo, 2015). Es de corte transversal, donde las notas se obtienen en un monto 

específico (Hernández, et al.,2014). 
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3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Estilos de Crianza Familiar 

Definición conceptual: Los estilos parentales son conjunto de patrones que se 

observa en los padres durante su proceso de aprendizaje se desarrolló de sus hijos, 

basándose en sus propias experiencias vividas y un conocimiento de 

comportamientos que deben ser adecuados. (Papalia, et al., 2009). 

Definición operacional: Se tomó en cuenta el concepto operacional del autor del 

instrumento de investigación, teniendo los sustentos teóricos del estudio. Donde se 

evaluó los estilos parentales empleando la escala de estilo de criterio familiar (ECF 

- 29) (Estrada, et al., 2017). 

Dimensiones: Se establecen en cuatro dimensiones: Autoritario (Ítems: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9); Democrático (Ítems: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); Indulgente (Ítems: 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23) y Sobreprotector (Ítems: 24, 25, 26, 27, 28, 29). 

Escala de medición: Es Likert. Está con formado por 29 ítems y su nivel de 

medición es ordinal. 

Variable 2: Violencia Filio-Parental 

Definición conceptual: La violencia filio-parental se describe el comportamiento 

agresivas que tiene un hijo hacia su padre, de forma consciente e 

inconscientemente durante el desarrollo de su vida, donde causa daños en su 

víctima, con el fin de obtener el poder sobre su víctima, para así conseguir lo que 

busca y satisfacer sus necesidades tomando el control sobre su padre (Calvete, 

2013). 

Definición operacional: Se tomó en cuenta el concepto operacional del autor del 

instrumento de investigación, teniendo en cuenta sus sustentos teóricos del estudio. 

Donde se evaluará la violencia filio-parental empleando el Cuestionario de Agresión 

de Hijos a Padres Revisado (Calvete, et. al. (2013). 

Dimensiones: Se establecen en 2 dimensiones Violencia Psicológica (Ítems: 

1,2,5,7,8,9,10) y Violencia Física (Ítems: 3,4,6). 
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Escala de medición: Es Likert. Está compuesto por 10 ítems y su nivel de medición 

es ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo. 

Población. 

Este es grupo de casos, determinado, accesible y limitado, que se establecerán en 

este estudio del cual se eligieron una muestra con la formula finita, y además 

cumple con unos criterios establecidos, y se especifica las características del 

contenido, lugar y tiempo de la población. (Arias, Villasís y Miranda, 2016). La 

población estuvo constituida por estudiantes de las Instituciones Educativas de San 

Juan de Lurigancho, entre las edades de 12 a 18 años, de ambos géneros. 

Muestra 

Se determinó la muestra de 384 estudiantes, según la fórmula para muestra infinita 

y una confianza de un 95 %, de un margen de error del 5 %, para el porcentaje una 

población con la característica deseada y para la fracción de la población sin la 

característica deseada, para ambos se considera el 50%. 

𝑛 =
𝑧2 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝑞

ⅇ2
 

Donde, el valor correspondiente al nivel de confianza α = .05 (z2 = 1.96). Límite 

superior de la varianza de la población (p = .50); Límite inferior de la varianza de la 

población (q-1 = .50). Error muestral (e2 = .05). Tamaño de la muestra fina (n). 

Entonces: 

𝑛 =
(1.96)(. 50)(.50)

(. 05)
 

n = 384 

Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico, donde la muestra no tiene la certeza de que sea 

representativa, por lo que no se puede hacer generalizaciones. (Arias; Villasís;  
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Miranda, 2016). Además, es de tipo intencional o de conveniencia, pues el 

investigador escoge intencionadamente los sujetos de la población. 

Criterios de inclusión. 

Se llevó a cabo en las instituciones educativas del nivel secundario entre edades 

de 12 a 18 años, de diferentes géneros, sin patologías graves, alteraciones de 

conciencia o deficiencias mentales, estudiantes que viven en San Juan de 

Lurigancho. 

Criterios de exclusión.  

Adolescentes que no viven en el distrito de San Juan de Lurigancho, que presenten 

alguna patología grave, que alteren la conciencia mental. 
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Tabla 1 Datos Sociodemográficos (DS) 

  n % 

Genero Masculino  204 52,85% 

Femenino  182 47,15% 

Grado Primero  74 19,17% 

Segundo  77 19,95% 

Tercero  84 21,76% 

Cuarto  75 19,43% 

Quinto  76 19,69% 

Edad hijo(a)  11 a 13 94 24,35% 

 14 a 16 263 68,13% 

 17 a 18 29 7,51% 

Edad de la madre  30 a 39 161 41,71% 

 40 a 49 184 47,67% 

 50 a 59 41 10,62% 

Edad del padre  30 a 39 106 27,46% 

 40 a 49 209 54,15% 

 50 a 59 71 18,39% 

Estado Civil Convivientes.  151 39,12% 

Casados.  109 28,24% 

Separados.  96 24,87% 

Divorciados.  19 4,92% 

Viudo o Viuda.  11 2,85% 

Padres viven juntos Sí  298 77,20% 

No  88 22,80% 

Tiempo Separación 6 meses o menos  9 10,23% 

1 año  5 5,68% 

Más de 1 año  74 84,09% 

Viven con ambos 

padres o con uno de 

ellos 

Solo con tu madre  99 25,65% 

Solo con tu padre  25 6,48% 

Ambos padres.  262 67,88% 

Nota. N = población (386); % = porcentaje. 



 

17 

3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

INSTRUMENTOS  

Ficha técnica 1 

Nombre  : Escala de estilo de crianza familiar (ECF – 29). 

Autores  : Lic. Erika Estrada, Mgtr. Antonio Serpa, Lic. Miguel Misare, 

  Mgtr. Juan Pomahuacre, Lic. Zoraida Barrios y Lic. Mónica 

  Pastor. 

Procedencia  : Lima – Perú. 

Administración  : Individual y colectiva. 

Tiempo  : 20 a 25 min. 

Estructuración  : 4 dimensiones – 29 ítems 

Aplicación  : Adolescentes de 12 – 18 años. 

Reseña histórica: 

El propósito de esta investigación fue que se realizó las propiedades psicométricas 

de la escala de estilo de crianza familiar (ECF – 29), sustentado por las ecuaciones 

estructurales, un análisis estadístico multivariante, para contrastar modelos que 

proponen relaciones causales entre las variables. la muestra es 609 Adolescente 

de instituciones educativas públicas del nivel secundario del 1° al 5 ° de secundaria, 

entre las edades de 12 a 18 años, de los distritos de Los Olivos e Independencia. 

Estos fueron seleccionados con un muestreo intencionado y el modelo de 

estimación empleado es el de máxima verosimilitud. 

Consigna de aplicación:  

El cuestionario de la Escala de estilo de crianza familiar (ECF – 29), Consta de 29 

ítems donde el participante debe marcar con una x la respuesta que él cree que es 

conveniente, por lo que leerá la primera (nunca), el segundo (A Veces), el tercero 

(A Menudo) y por último la cuarta es (Siempre). El autor de este cuestionario es. 

(Estrada, et al., 2017). 
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Calificación e interpretación 

Consta de cuatro ítems: la primera es (Nunca), la segunda es (A Veces), la tercera 

es (A Menudo) y por último es la cuarta (siempre). La primera dimensión de 

evaluación al estudiante autoritario, la segunda dimensión democrático, la tercera 

dimensión indulgente, la cuarta dimensión es el sobreprotector. Siendo las 

puntuaciones de 0 puntos como mínimo y 116 como máximo. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento. 

En el estudio original la muestra de las dimensiones Alfa, Autoritario .67; el 

Democrático .67; el Indulgente .65 y el Sobreprotector .65. en los datos estadísticos. 

está conformado por el X2 con valor p > .05, y la razón chi-cuadrado / gl, con, el 

criterio ≤ 3. Asimismo, el índice de bondad de ajuste comparativo CFI > = .95, el 

índice de Taker-Lewis TLI > = .95, el índice de ajuste de normalizado NFI > = .95, 

la raíz del residuo cuadrático promedio RMR, próximo a cero y la raíz del residuo 

cuadrático promedio de aproximación RMSEA > = .05. 

Ficha técnica 2 

Nombre  : Cuestionario de agresión de hijos a padres Revisado. 

Autores  : Calvetes, E., Gámez-Guadix., M, Orue, I., González-Dez, 

  Z., López de Arroyabe, E., Sampedro, R., Borrajo, E. 

Procedencia  : España, 2011 

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo  : 20–25 minutos 

Estructuración : 2 dimensiones – 10 ítems 

Aplicación  : Adolescentes hasta los 18 años  

 

Reseña histórica: 
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Su objetivo fundamental de la investigación fue investigar la duración entre los 

géneros de los padres e hijos en el momento de conocer la violencia filio-parental 

psicológica y física con una muestra global. Se deseamos hallar referencia 

consciente al informe y las discrepancias consistencias en prevalencias más bajas 

de datos y los descendientes. Los objetivos secundarios, donde exploran las 

propiedades psicométricas de la versión para los padres del cuestionario de 

violencia filio-parental (Calvete, E. et al., 2013). 

Consigna de aplicación:  

Cuestionario de agresión de hijos a padres Revisado. Consta de 20 ítems donde el 

participante debe marcar con una x la respuesta que él cree que es conveniente, 

por lo que leerá la primera (Nunca), el segundo (Rara Vez), el tercero (A veces) y 

por último la cuarta es (Con frecuencia). El autor de este cuestionario es. (Calvete, 

E. et al., 2013). 

Calificación e interpretación. 

Los percentiles normativos general del cuestionario se consideró, 20 ítems 

paralelos, 10 para los padres y 10 para la madre, donde siete ítems describen 

violencia psicológica y tres ítems describen la violencia física. Los ítems responden 

a la estructura Likert con cuatro elecciones de respuesta: 0 (nunca), primera es 

(rara vez, en 1 o 2 ocasiones), segunda (a veces; entre 3 y 5 veces) y tercera (con 

frecuencia; 6 o más ocasiones). Siendo las puntuaciones de 0 puntos como mínimo 

y 30 como máximo. 

Propiedades psicométricas originales. 

En la investigación original la muestra de tamaño así a estructura de los factores 

(agresión física contra sus padres, en el ámbito psicológico para ambos padres), 

los indicadores son (RMSEA = .04, CFI = .99) y las carga factoriales oscilan entre 

(.71) y (.88). El Alfa de Cronbach es (.73) y (.76). 

Propiedades psicométricas peruanas. 
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Se aplicó la prueba con 100 estudiantes en la cual se obtuvo su índice aceptable 

como la fiabilidad entre valores de (.70) a (.95) con el método de alfa de Cronbach 

(Meneses, et al., 2013). 

Propiedades psicométricas del piloto. 

Se aplicaron los cuestionarios a una población de 386 estudiantes, de las edades 

de 12 a 18 años, de ambos géneros. 

Con respecto a las propiedades psicométricas de la escala de crianza familiar 

(ECF-29), se obtuvieron los siguientes valores: CFI = .951; TLI = .869; SRMR = .04 

y RMSEA = .05; referente a la confiabilidad obtuvo un Alpha .80. 

Así mismo, con respecto a las propiedades psicométricas del cuestionario de 

agresión de hijos a padres revisado, se obtuvo a) en la subescala de agresión hacia 

la madre: CFI = .992; TLI = .987; SRMR = .061 y RMSEA = .053. con un índice de 

Alpha de .80 y b) en la subescala de agresión hacia el padre: CFI = .999; TLI = .999; 

SRMR = .041 y RMSEA = .025, con un índice de Alpha de .88. 

3.5 Procedimientos. 

Se realizó un análisis bibliográfico de diferentes autores en relación a Estilos 

Parentales y Violencia filio-parental. Se pidió permiso a los autores de los autores 

de los instrumentos para dar el uso respectivo que se realiza con fines académicos. 

De igual forma ,se buscara la aprobación de Escala de estilo de crianza familiar 

(ECF-29) y de la escala Cuestionario de agresión de hijos a padres Revisado, 

mediante la validación de criterios de jueces expertos (V de Aiken) para continuar 

con la aplicación a la muestra .se creó el formulario en Google Forms, se aplicará 

de manera virtual a los estudiantes de instituciones educativas que accedieron a 

participar de la muestra, explicaremos primeramente la finalidad, las instrucciones 

de la prueba, el asentimiento informado, la confidencialidad del estudio luego, para 

luego ser trasladados y almacenados en Microsoft Excel, para luego ser exportados 

al programa IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en su versión 26 

para su análisis. 
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3.6 Métodos de análisis de datos. 

Se emplearon los softwares IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

(IBM Corp., 2019) y R Studio 4.1.0 (R Core Team, 2013) para el procesamiento 

estadístico, con el fin del desarrollo de los datos, las tablas estadísticas el análisis 

de las variable con respecto a sus dimensiones la significancia y la correlación de 

las variables de acuerdo a los objetivos propuestos se obtuvieron los coeficiente 

alfa y omega para determinar la confiabilidad los instrumentos (> .70) (McDonald, 

1999), se obtuvieron los estadísticos descriptivos, esperando valores de asimetría 

y curtosis (|2|) y coeficiente de Mardia (G2), para determinar la normalidad 

multivariada (< 70) (Rodríguez y Ruiz, 2008). Para validar las pruebas se emplearon 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Confirmatorio (AFC), esperando obtener 

valores de ajuste CFI y TLI (> .90), SRMR y RMSEA (< .08) (Browne & Cudeck, 

1993). 

Para la correlación de los constructos entre sus dimensiones se empleó el método 

de correlación de Spearman, esperando obtener valores de (rho < .30) (Manzano y 

Zamora, 2009) con valores de significancia (p > .05 ns, < .05*; < .01**; < .001***). 

3.7  Aspectos éticos. 

En este estudio se consideró como una responsabilidad para realizar nuestro 

proyecto de investigación de tesis, por lo cual trabajamos con citas de diferentes 

autores bajo la normativa de American Psychological Association (APA) según su 

artículo 24 del código de ética de “trabajos de investigación” de psicólogos del Perú, 

(2017), donde nos hace referencia para elaborar nuestra investigación debemos 

contar con un permiso de las autoridades de la Universidad César Vallejo, por lo 

que nos facilitaran una carta formal por lo que tendrá consentimiento informado y 

aceptación por parte de las autoridades y así poder hacer llegar con el permiso a 

los padres e instituciones educativas, siendo menores de edad, una vez tenido la 

aprobación por parte de los padres y autoridades se empieza a compartir el enlace 

a los participantes. Además, esta investigación queda en reserva y cuidado de la 

integridad de los participantes voluntarios, si algún participante quiere retirarse 

voluntariamente durante el desarrollo de la encuesta se respetará su decisión (Meo, 

2010).  
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IV. RESULTADOS 

En los resultados de los estadísticos descriptivos, descritos en la Tabla 2, se 

obtuvieron valores por dimensiones de los estilos parentales por de la media 

aritmética (𝑥̅) que van desde (10.06) hasta (17.72), de igual forma con niveles de 

desviación estándar (σ) que van desde (2.54) hasta (4.68). En cuanto a la asimetría 

(g1), los valores van desde (.16), hasta (.37); y curtosis (g2) que van desde (-.53), 

hasta (-.28), que, teniendo en cuenta el punto de corte establecido (|2|), se 

encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, los valores de error 

estándar (𝜎�̅�), que van desde (.13) hasta (.24). 

Por otro lado, en cuanto a los valores psicométricos del constructo Estilos 

Parentales, se obtuvo una media aritmética (𝑥̅) de (58.04), de igual forma con 

niveles de desviación estándar (σ) de (11.91). En cuanto a la asimetría (g1), el valor 

es de (.51); y curtosis es(g2) de (.41), que, teniendo en cuenta el punto de corte 

establecido (|2|), se encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, el 

valor de error estándar (𝜎�̅�), es de (.61). 

Con respecto al índice de normalidad multivariada de Mardia (G2), su asimetría es 

de (2.63) y su curtosis es de (3.41), que, siendo menor al punto de corte establecido, 

se considera óptimo (< 70). 
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Tabla 2 Estadísticos descriptivos y normalidad del Cuestionario de Estilos 

Parentales (EP) 

Ítems min max x̄ σ M Rango g1 g2   

Autoritario 9 28 17.72 3.85 17 19 0.37 -0.28 0.2 

Democrático 6 24 14.5 3.89 14 18 0.16 -0.37 0.2 

Indulgente 7 28 15.76 4.68 15 21 0.31 -0.53 0.24 

Sobreprotector 5 16 10.06 2.54 10 11 0.27 -0.53 0.13 

Estilos 

parentales 30 96 58.04 11.9 57 66 0.51 0.41 0.61 

Mardia (G2)       2.63 3.41  

Nota. min = Mínimo; max = Máximo; 𝑥̅ = Media Aritmética; σ = Desviación Estándar; 

g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; σ�̅� = Error Estándar; G2 = índice de normalidad 

multivariada de Mardia. 

En los resultados de los estadísticos descriptivos, descritos en la Tabla 3, se 

obtuvieron valores por dimensiones de los estilos parentales por de la media 

aritmética (𝑥̅) que van desde (5.99) hasta (8.70), de igual forma con niveles de 

desviación estándar (σ) que van desde (2.21) hasta (3.10). En cuanto a la asimetría 

(g1), los valores van desde (.88), hasta (1.62); y curtosis (g2) que van desde (-.37), 

hasta (3.55), que, teniendo en cuenta el punto de corte establecido (|2|), se 

encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, los valores de error 

estándar (𝜎�̅�), que van desde (.12) hasta (.18); 

por otro lado, en cuanto a los valores psicométricos del constructo Violencia Filio-

Parental, se obtuvo una media aritmética (𝑥̅) es de (23.7), de igual forma con niveles 

de desviación estándar (σ) es de (9.84). En cuanto a la asimetría (g1), el valor es 

de (.44); y curtosis (g2) es de (-.37), que, teniendo en cuenta el punto de corte 

establecido (|2|), se encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, los 

valores de error estándar (𝜎�̅�), es de (.50); 

Con respecto al índice de normalidad multivariada de Mardia (G2), su asimetría es 

de (1.94) y su curtosis es de (2.63), que, siendo menor al punto de corte establecido, 

se considera óptimo (< 70). 
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Tabla 3 Estadísticos descriptivos y normalidad del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales (VFP) 

Ítems min max x̄ σ M Rango g1 g2 
 

Violencia psicológica 

hacia la madre 
5 20 6.94 2.36 6 15 1.62 3.55 0.12 

Violencia física hacia 

la madre 
4 15 6.72 2.21 6 11 0.88 0.82 0.12 

Violencia psicológica 

hacia el padre 
4 13 5.99 2.36 5 9 1.01 0.02 0.14 

Violencia física 

hacia el padre 
5 20 8.70 3.10 8 15 0.77 0.13 0.18 

Violencia filio-

parental 
9 55 23.7 9.84 22 46 0.44 -0.37 0.50 

Mardia (G2)       1.94 2.63  

Nota. min = Mínimo; max = Máximo; 𝑥̅ = Media Aritmética; σ = Desviación 

Estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; σ�̅� = Error Estándar; G2 = índice de 

normalidad multivariada de Mardia. 

En la Tabla 4, correspondiente a las correlaciones entre los factores de los 

constructos de Violencia Filio-Parental y Estilos Parentales, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

La correlación entre violencia psicológica hacia la madre y estilo parental autoritario 

(rho = .283; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente significativa, lo 

que significa que, al existir un estilo autoritario, hay presencia de violencia 

psicológica; la correlación entre violencia física hacia la madre y estilo parental 

autoritario (rho = .119; p < .05) se obtuvo una relación positiva, poca significativa, 

lo que significa que, al existir un estilo autoritario, hay presencia de violencia 

psicológica; la correlación entre violencia psicológica hacia el padre y estilo parental 

autoritario (rho = .359; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo autoritario, hay presencia de 

violencia psicológica; La correlación entre violencia física hacia el padre y estilo 

parental autoritario (rho = .283; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 
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significativa, lo que significa que, al existir un estilo autoritario, hay presencia de 

violencia psicológica. 

Asimismo, la correlación entre violencia psicológica hacia la madre y estilo parental 

democrático (rho = .447; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo democrático, hay presencia de 

violencia psicológica; la correlación entre violencia física hacia la madre y estilo 

parental democrático (rho = .290; p < .001) se obtuvo una relación positiva, 

totalmente significativa, lo que significa que, al existir un estilo autoritario, hay 

presencia de violencia psicológica; la correlación entre violencia psicológica hacia 

el padre y estilo parental democrático (rho = .488; p < .001) se obtuvo una relación 

positiva, totalmente significativa, lo que significa que, a más violencia psicológica, 

al existir un estilo democrático, hay presencia de violencia psicológica; la 

correlación entre violencia física hacia el padre y estilo parental democrático (rho = 

.404; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente significativa, lo que 

significa que, al existir un estilo democrático, hay presencia de violencia psicológica.  

Por su parte, la correlación entre violencia psicológica hacia la madre y estilo 

parental indulgente (rho = .459; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo indulgente, hay presencia de 

violencia psicológica; la correlación entre violencia física hacia la madre y estilo 

parental indulgente (rho = .290; p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo indulgente, hay presencia de 

violencia psicológica; la correlación entre violencia psicológica hacia el padre y 

estilo parental indulgente (rho = .493; p < .001) se obtuvo una relación positiva, 

totalmente significativa, lo que significa que, al existir un estilo indulgente, hay 

presencia de violencia psicológica; la correlación entre violencia física hacia el 

padre y estilo parental indulgente (rho = .402; p < .001) se obtuvo una relación 

positiva, totalmente significativa, lo que significa que, al existir un estilo indulgente, 

hay presencia de violencia psicológica. 

Por último, la correlación entre violencia psicológica hacia la madre y estilo parental 

sobreprotector (rho = .171; p < .01) se obtuvo una relación positiva, significativa, lo 

que significa que, al existir un estilo sobreprotector, hay presencia de violencia 
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psicológica; la correlación entre violencia física hacia la madre y estilo parental 

sobreprotector (rho = .194 p < .001) se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo sobreprotector, hay presencia 

de violencia psicológica; la correlación entre violencia psicológica hacia el padre y 

estilo parental sobreprotector (rho = .168; p < .01) se obtuvo una relación positiva, 

significativa, lo que significa que, a más violencia psicológica, al existir un estilo 

sobreprotector, hay presencia de violencia psicológica; la correlación entre 

violencia física hacia el padre y estilo parental sobreprotector (rho = .179; p < .001)  

se obtuvo una relación positiva, significativa, lo que significa que, a más violencia 

psicológica, al existir un estilo sobreprotector, hay presencia de violencia 

psicológica. 

Tabla 4 Correlación entre dimensiones Estilos Parentales (EP) y Violencia Filio-

Parentales (VFP) 

  

Violencia 

Psicológica 

hacia la madre 

Violencia 

Física hacia 

la madre 

Violencia 

Psicológica 

hacia el padre 

Violencia 

Física hacia 

el padre 

Autoritario 0.283*** 0.119* 0.359*** 0.283*** 

Democrático 0.447*** 0.290*** 0.488*** 0.404*** 

Indulgente 0.459*** 0.290*** 0.493*** 0.402*** 

Sobreprotector 0.171** 0.194*** 0.168** 0.179** 

Nota. p (significancia) *** (< .001); ** (< .01); * (< .05); bilateral 

  



 

27 

V. DISCUSIÓN 

En este estudio se propuso como objetivo general determinar la relación entre las 

dimensiones de estilos parentales y las dimensiones de violencia filio-parental en 

una muestra de adolescentes que pertenecen a las instituciones educativas de San 

Juan de Lurigancho, los datos obtenidos se encuentran en el capítulo IV (tabla 6). 

Se observa que las relaciones entre las dimensiones de cada constructo son 

positivas y estadísticamente significativas (p < .05). Estos resultados indican que, 

además de estar presente la violencia filio-parental en estilos parentales negativos 

(autoritario, sobreprotector), también está presente en los estilos de crianza 

democrático e indulgente, incluso con puntuaciones más altas, siendo la violencia 

psicológica para ambos padres el área más problemática. 

En contraste con los resultados obtenidos, Suárez, et al., (2019), sugieren que el 

estilo de crianza indulgente es el estilo de crianza más protector contra la violencia 

filio-parental. Sin embargo, Bi, et al., (2018) describen que los adolescentes criados 

bajo los estilos indulgente o democrático presentan una mayor expectativa de 

conducirse autónomamente, esto quiere decir que desean hacer distintas 

actividades que son de su interés personal sin consultarlo previamente con sus 

padres o tutores, reaccionando negativamente al nivel de control parental que 

puedan ejercer sobre ellos.  

Estrada, et al., (2017), menciona que, en los estilos de crianza autoritaria y 

sobreprotectora se puede evidenciar el uso de las afirmaciones de poder; mientras 

que en el primero se aplica mediante el uso de la amenaza o castigo físico, en el 

segundo se busca generar indefensión adquirida, con el objetivo de hacer sentir 

inferiores a sus hijos; esto provoca que al llegar a la adolescencia, los jóvenes 

sientan mayor control sobre sí mismos y se opongan a estas normativas 

subyugadoras, reaccionando de manera agresiva hacia sus padres o tutores. 

El primer objetivo específico fue determinar la relación entre estilo autoritario y 

dimensión de violencia filio-parental en adolescentes de una institución educativa 

de San Juan de Lurigancho. Se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo de crianza autoritario, hay mayor 
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presencia de violencia psicológica que física hacia el padre; estando más presente 

la violencia hacia el padre que la madre.  

La muestra de estudio se asemeja parcialmente a lo encontrado por Izquierdo 

(2020), en su investigación mencionó que el estilo autoritario es más predominante 

en la violencia filio-parental (hacia el padre: física [rho .703; p < .01], psicológico 

[rho .772; p < .01]; y hacia la madre: física [rho .299; p < .01], psicológico [rho .372; 

p < .01]). Así mismo, (Martínez, et. al. 2015), corrobora en su estudio que los 

adolescentes con estilo autoritario están relacionados con alto nivel de hostilidad y 

violencia. Asimismo, Jiménez, et al., (2014) afirma que el estilo de crianza 

autoritario influye en la expresión de conductas agresivas, destacando 

principalmente la ira, hostilidad y agresión verbal. 

El segundo objetivo específico fue determinar la relación entre estilo democrático y 

las dimensiones de violencia filio-parental en adolescentes de institución educativa 

de San Juan de Lurigancho. Se obtuvo una relación positiva, totalmente 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo parental democrático, hay mayor 

presencia de violencia psicológica que física hacia el padre; estando más presente 

la violencia hacia el padre que la madre. 

En contraste a lo encontrado por Ríos y Barbosa (2017), donde mencionan que un 

20% de adolescentes con un estilo de crianza democrático no presentan ningún 

tipo de violencia filio-parental. Asimismo, Del castillo y vallejos (2019) mencionan 

que, el estilo democrático tiene una alta rigurosidad e imposición, lo que repercute 

en la poca confirmación de emociones que ejercen los padres hacia sus hijos, 

provocando una baja autoestima con conductas agresivas externalizadoras e 

internalizadoras. 

El tercer objetivo específico fue identificar la relación entre el estilo indulgente y las 

dimensiones de violencia filio-parental en adolescentes de institución educativa de 

San Juan de Lurigancho. Se obtuvo una relación positiva, totalmente significativa, 

lo que significa que, al existir un estilo parental autoritario, hay mayor presencia de 

violencia psicológica que física hacia el padre; estando más presente la violencia 

hacia el padre que la madre. Los resultados de la muestra de este estudio refieren 
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que el estilo de crianza indulgente genera violencia psicológica y física en ambos 

padres con magnitudes similares.  

Asimilándose parcialmente a lo encontrado por Suarez (2019), donde el estilo 

indulgente no es un estilo protector por lo que puede generar mayor violencia filio-

parental. Asimismo, López y Huamani (2017) reafirman que, al existir mayor 

autonomía en los adolescentes, habrá mayores problemas de conducta en ellos, 

importando poco el control conductual que puedan ejercer los padres.  

Para finalizar, el cuarto objetivo específico fue Identificar la relación entre estilo 

sobreprotector y las dimensiones de violencia filio-parental en adolescentes de 

institución educativa de San Juan de Lurigancho. Se obtuvo una relación positiva, 

significativa, lo que significa que, al existir un estilo parental autoritario, hay mayor 

presencia de violencia física que psicológica hacia el padre; estando más presente 

la violencia hacia el padre que la madre.  

Los resultados de la muestra del estudio refieren que, al presentar un estilo de 

crianza sobreprotector, los adolescentes tienden a ejercer mayor violencia filio-

parental hacia los padres. Por lo que encontramos en los resultados más violencia 

física a sus progenitores.  

Estos resultados encontrados son semejantes a lo que explican Sánchez, et al., 

(2020), en su investigación mencionan que el estilo sobreprotector en los 

adolescentes tiende a ejercer conductas de agresividad debido a los factores como 

la noción de los deseos, una comunicación baja y una inmadurez, donde genera 

ciertos niveles de violencia física de parte de los adolescentes hacia sus padres. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluye esta investigación en los siguientes puntos: 

PRIMERA 

En primer lugar, se concluye que existe una relación significativa entre los dos 

constructos. donde indican que, al incentivar un estilo de crianza negativo, la 

violencia filio-parental tienden a aumentar en los adolescentes del distrito de San 

Juan de Lurigancho, además, al existir un estilo de crianza democrático o 

indulgente en el hogar, la violencia filio-parental se presenta con más frecuencia, 

siendo el área más problemática la violencia psicológica para ambos padres. 

SEGUNDA 

A su vez, se evidencia que, al existir un estilo de crianza democrático, hay mayor 

presencia de violencia psicológica hacia el padre; estando más presente la violencia 

hacia el padre que la madre. 

TERCERA 

Del mismo modo, se observa que, al existir un estilo de crianza autoritario, hay 

mayor presencia de violencia psicológica que física hacia el padre; estando más 

presente la violencia hacia el padre que la madre. 

CUARTA 

Así mismo, los resultados de la muestra de este estudio refieren que el estilo de 

crianza indulgente genera violencia psicológica y física en ambos padres con 

magnitudes similares. 

QUINTA 

Por último, los resultados de la muestra del estudio refieren que, al presentar un 

estilo de crianza sobreprotector, los adolescentes tienden a ejercer mayor violencia 

filio-parental hacia los padres.  
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Debido a la poca información encontrada sobre el tema, se recomienda realizar 

futuras investigaciones sobre la variable de violencia filio-parental, puesto que ha 

sido muy poco estudiada en nuestro contexto.  

SEGUNDA 

Se sugiere realizar estudios con una población numerosa, con métodos estadísticos 

robustos, analizando la intervención de variables intervinientes, mediadoras y 

moderadoras; con el objetivo de continuar aumentando la información subyacente 

de las variables en cuestión. 

TERCERA 

Se halló dificultades de comprensión y seriedad al momento de responder os 

cuestionarios, por lo que se sugiere estudiar las variables en poblaciones 

conflictivas, aplicándose de manera presencial, debido a las limitantes de 

sinceridad y sesgos que pueden existir al ser aplicadas por medios virtuales. 

CUARTA 

Debido a que se encontró homogeneidad en la correlación entre las variables, se 

sugiere fomentar programas de prevención y promoción que puedan ayudar a 

disminuir las problemáticas estudiadas. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de Consistencia. 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Qué 

relación 

existe entre 

Estilos 

Parentales y 

Violencia 

Filio-Parental 

en 

Adolescentes 

de 

Instituciones 

Educativas 

de San Juan 

General General Variable 1: Estilos parentales  

Existe relación entre Estilos 

Parentales y Violencia Filio-

Parental en Adolescentes de 

Instituciones Educativas de San 

Juan de Lurigancho. 

Determinar la relación entre 

Estilos Parentales y Violencia 

Filio-Parental en Adolescentes 

de Instituciones Educativas de 

San Juan de Lurigancho. 

Dimensiones Ítems  

Autoritario 

1 al 29 

Diseño: 

No experimental 

y corte 

transversal. 
Democrático 

Negligente 
Nivel: 

Descriptivo-

correlacional Específicos Específicos Sobreprotector 
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de 

Lurigancho? 
(a) Existe relación positiva entre 

Estilo autoritario y Violencia Filio-

Parental en Adolescentes de 

Instituciones Educativas de San 

Juan de Lurigancho. 

(b) Existe relación positiva entre 

Estilo democrático y Violencia 

Filio-Parental en Adolescentes 

de Instituciones Educativas de 

San Juan de Lurigancho. 

(c) Existe relación positiva entre 

Estilo indulgente y Violencia 

Filio-Parental en Adolescentes 

de Instituciones Educativas de 

San Juan de Lurigancho. 

(d) Existe relación positiva entre 

Estilo sobreprotector y Violencia 

filio-parental en Adolescentes de 

Instituciones Educativas de San 

Juan de Lurigancho. 

(a) Determinar la relación entre 

Estilo autoritario y Violencia filio-

parental en Adolescentes de 

Institución Educativa de San 

Juan de Lurigancho. 

(b) Determinar la relación entre 

Estilo democrático y Violencia 

filio-parental en Adolescentes de 

Institución Educativa de San 

Juan de Lurigancho. 

(c) Identificar la relación entre 

Estilo indulgente y Violencia filio-

parental en Adolescentes de 

Institución Educativa de San 

Juan de Lurigancho. 

(d) Identificar la relación entre 

Estilo sobreprotector y Violencia 

filio-parental en Adolescentes de 

Institución Educativa de San 

Juan de Lurigancho. 

Variable 2: Violencia filio-

parental 

Población- 

Muestra 

Dimensiones Ítems  

Violencia 

Psicológica 

 

 

 

Violencia física 

Referente al 

padre. 

1 al 20 

 

 

Referente la 

madre. 

1 al 20 

n= 386 

Instrumentos 

Escala de estilo 

de crianza 

familiar (ECF 29). 

Cuestionario de 

agresión de hijos 

a padres 

Revisado. 
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Anexo 2: Operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIO

NES 
INDICADORES ÍTEMS 

ESC

ALA 

VALOR 

FINAL 

Estilos 

parentales 

Los estilos de 

crianza son conjunto 

de patrones que se 

observa en los 

padres durante su 

proceso de 

formación de 

desarrollo de sus 

hijos, basándose en 

sus propias 

experiencias vividas 

y un conocimiento 

de comportamientos 

que deben ser 

adecuados. 

(Papalia, Wendkoss 

y Duskin, 2009). 

Se tomó en 

cuenta el 

concepto 

operacional del 

autor del 

instrumento de 

investigación, 

teniendo los 

sustentos teóricos 

del estudio. 

Donde se evaluó 

los estilos 

parentales 

empleando la 

escala de estilos 

de crianza familiar 

(ECF – 29) 

(Estrada, et al., 

2017). 

Autoritario 

Alto nivel de control. 

Alta exigencia de madures. 

Retiro de afecto. 

Bajo nivel de comunicación. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Ordi

nal 

Autoritario 

36 

 

Democrátic

o 

Delegación de 

responsabilidades acorde a su 

edad. 

Alto nivel de afecto. 

Alto nivel de comunicación. 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16 

Democrátic

o 

28 

 

Negligente 

Baja exigencia de madures. 

No establece exigencia de 

control. 

Afecto implícito. 

Bajo nivel medio de 

comunicación 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23 

Negligente 

28 

 

Sobreprotec

tor 

Baja exigencia de madures. 

Excesivo cuidado. 

Chantaje afectivo. 

Nivel medio de comunicación. 

24, 25, 26, 

27, 28, 29 

Sobreprote

ctor  

24 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

VALOR 

FINAL 

Violencia 

Filio-

Parental 

La violencia filio-parental se 

describe el comportamiento 

agresivas que tiene un hijo 

hacia su padre, de forma 

consciente e 

inconscientemente durante el 

desarrollo de su vida, donde 

causa daños en su víctima, 

con el fin de obtener el poder 

sobre su víctima, para así 

conseguir lo que busca y 

satisfacer sus necesidades 

tomando el control sobre su 

padre (Calvete, 2013). 

Se tomó en cuenta el 

concepto operacional 

del autor del 

instrumento de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

sus sustentos teóricos 

del estudio. Donde se 

evaluará la violencia 

filio-parental 

empleando el 

Cuestionario de 

Agresión de Hijos a 

Padres revisado 

(Calvete, 2013). 

Violencia 

Psicológica 

Sentimientos 

negativos. 

Gritos 

Amenazas 

Insultos 

1, 2, 5, 

7, 8, 9, 

10 

Ordinal 30 

Violencia Física 

Conductas 

agresivas 

Empujones 

Golpes 

Patadas 

3, 4, 6 
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Anexo 3: Instrumentos  

ESCALA ESTILOS DE CRIANZA FAMILIAR (ECF-29) 

NOMBRES __________________________ APELLIDOS ________________________ 

EDAD: __________________________ SEXO: ________________________ 

GRADO: __________________________ FECHA: ________________________ 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, 

sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te 

describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. 

Contesta todas las preguntas con la verdad.  

OPCIONES DE RESPUESTA:  

N = Nunca AV = A veces AM = A menudo S = Siempre 

Nº 

PREGUNTAS 
N

u
n

c
a

 

A
 V

e
c

e
s

 

A
 M

e
n

u
d

o
 

S
ie

m
p

re
 

1 Siento que mi familia es unida y nos apoyamos. 
S AM AV N 

2 Siento la confianza de contarles mis problemas a mis padres. 
S AM AV N 

3 En mi familia tengo la seguridad de expresar mi opinión y 

sentimientos porque seré escuchado. 
S AM AV N 

4 Evito expresar mis opiniones y sentimientos porque siento que 

nadie las va a escuchar en casa. 
S AM AV N 

5 Mis padres nos expresan su afecto físico y Verbalmente. 
S AM AV N 

6 Si llevo visita a casa “les da igual” que sean buenas o malas 

amistades. 
S AM AV N 

7 Si cometo un error, mis padres me hacen reflexionar acerca 

de ello. 
S AM AV N 

8 A mis padres les agrada que tenga iniciativa para hacer las 

cosas. 
S AM AV N 

9 En casa hay reglas que todos respetamos porque son 

Flexibles. 
S AM AV N 
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10 Pienso que mis padres no se interesan en conocerme. 
S AM AV N 

11 Mis padres evitan a toda costa que tenga experiencias 

desagradables o que me equivoque. 
S AM AV N 

12 Si contradigo a mis padres en sus decisiones se molestan y 

me dejan de hablar. 
S AM AV N 

13 Creo que mis padres me cuidan demasiado y si expreso mi 

desacuerdo ellos no me escuchan. 
S AM AV N 

14 En mi familia hay normas que se centran en el cuidado 

excesivo de los hijos. 
S AM AV N 

15 Mis padres se ponen nerviosos cuando quiero hacer algo sin 

su ayuda. 
S AM AV N 

16 Si me porto mal mis padres me llaman la atención diciendo 

“sigue así y ya no te voy a querer”. 
S AM AV N 

17 Mi padre y/o mi madre me exigen que haga las cosas sin 

errores y en un corto tiempo. 
S AM AV N 

18 Mis padres creen que no es necesario dar a los hijos un 

premio o elogio por sus logros. 
S AM AV N 

19 En mi hogar mis padres se molestan cuando les desobedezco 

y me castigan. 
S AM AV N 

20 En mi familia creen que los hijos maduran y se hacen 

responsables cuando son castigados por su mala conducta. 
S AM AV N 

21 En mi familia mis padres tienen la última palabra para resolver 

problemas. 
S AM AV N 

22 Los miembros de mi familia temen decir lo que piensan, 

sienten o quieren. 
S AM AV N 

23 Mi padre y/o mi madre comparan mi rendimiento académico 

con el de mis compañeros o familiares. 
S AM AV N 

24 Me siento solo y sin el apoyo de nadie en casa. 
S AM AV N 

25 En mi casa cada uno entra y sale cuando quiere. 
S AM AV N 

26 A mis padres les es indiferente que traiga malas o buenas 

calificaciones. 
S AM AV N 

27 Si llevo visita a casa “les da igual”, que sean buenas o malas 

amistades. 
S AM AV N 

28 Mis padres piensan que la vida es la mejor escuela y los 

consejos están demás. 
S AM AV N 

29 Evito expresar mis opiniones y sentimientos porque siento que 

nadie las va a escuchar en casa. 
S AM AV N 



49 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE HIJOS A PADRES REVISADO (CPAQ) 

Edad: ________   Sexo: ________  

Instrucciones:  

A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. 

Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describa 

con una “X” según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. 

Contesta todas las preguntas con la verdad.  

OPCIONES DE RESPUESTA:  

 

DESCRICIÓN A tu madre A tu padre 

01 Le has gritado cuando estabas enfadado. 0 1 2 3 0 1 2 3 

02 Le has amenazado con pegarle, aunque no 

llegaste a hacerlo. 
0 1 2 3 0 1 2 3 

03 Le has empujado o pegado en una pelea 0 1 2 3 0 1 2 3 

04 Le has golpeado con algo que podía hacer 

daño. 
0 1 2 3 0 1 2 3 

05 Le has insultado o dicho palabrotas. 0 1 2 3 0 1 2 3 

06 Le diste una patada o puñetazo. 0 1 2 3 0 1 2 3 

07 Le has chantajeado para conseguir lo que 

quiera. 
0 1 2 3 0 1 2 3 

08 Le has cogido dinero sin permiso. 0 1 2 3 0 1 2 3 

09 Has hecho algo para fastidiarle. 0 1 2 3 0 1 2 3 

10 Has desobedecido en algo que te pidió y 

era importante para él/ella. 
0 1 2 3 0 1 2 3 
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URL: 

https://forms.gle/198S8jXe6tb87ueu5 

https://forms.gle/198S8jXe6tb87ueu5
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Anexo 4: Ficha sociodemográfica. 

 

Información general. 

Sexo 

  Masculino   Femenino  

 

Grados 

 Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto 

 

Edades 

Hijo (a)  Madre  Padre  

 

Estado civil 

 Casado  Conviviente  Divorciado  Viudo (a)  Separados 

 

Tiempo de separación. 

 6 meses o menos.  1 año.  Mas de 1 año. 

 

Viven con ambos padres o con uno de ellos. 

 Solo con tu madre  Solo con tu padre  Ambos padres 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5: Cartas de permiso colegio 1 
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Anexo 6: Cartas de permiso colegio 2 
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Anexo 7: Cartas de permiso colegio 3 
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Anexo 8: Autorización de uso del instrumento  
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Anexo 9: Asentimiento informado. 
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Anexo 10: Resultados del piloto.  

En los resultados de los estadísticos descriptivos, descritos en la Tabla 5, se 

obtuvieron valores de la media aritmética (𝑥̅) que van desde (1.98) hasta (3.02), de 

igual forma con niveles de desviación estándar (σ) que van desde (.94) hasta (1.13). 

En cuanto a la asimetría (g1), los valores van desde (-.62), hasta (.64); y curtosis (g2) 

que van desde (-1.31), hasta (-.62), que, teniendo en cuenta el punto de corte 

establecido (|2|), se encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, los 

valores de error estándar (σ�̅�), que van desde (.05) hasta (.06). 

Por otro lado, los valores de normalidad multivariada mediante la prueba de Shapiro-

Wilk (W), van desde (.788), hasta (.879), con niveles de significancia (p < .001) en 

general, lo que demuestra que la prueba posee normalidad multivariada. 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos y normalidad del Cuestionario de Estilos 

Parentales (EP) 

Ítems min max �̅� σ M Rango g1 g2 𝛔�̅� W p 

EP_1 1 4 2.52 1.03 3 3 -0.02 -1.15 0.05 0.875 < .001 

EP_2a 1 4 2.90 0.94 3 3 -0.32 -0.96 0.05 0.853 < .001 

EP_3 1 4 2.35 1.00 2 3 0.05 -1.12 0.05 0.870 < .001 

EP_4 1 4 2.47 1.00 2 3 0.05 -1.07 0.05 0.878 < .001 

EP_5 1 4 2.75 0.94 3 3 -0.23 -0.89 0.05 0.872 < .001 

EP_6a 1 4 2.60 1.03 3 3 -0.04 -1.17 0.05 0.871 < .001 

EP_7 1 4 2.33 1.03 2 3 0.12 -1.16 0.05 0.868 < .001 

EP_8a 1 4 2.84 1.02 3 3 -0.33 -1.09 0.05 0.852 < .001 

EP_9 1 4 2.39 1.06 2 3 0.14 -1.20 0.05 0.868 < .001 

EP_10 1 4 2.18 1.13 2 3 0.39 -1.26 0.06 0.828 < .001 

EP_11 1 4 2.37 1.06 2 3 0.11 -1.24 0.05 0.865 < .001 

EP_12 1 4 2.42 1.00 2 3 0.12 -1.05 0.05 0.877 < .001 

EP_13 1 4 2.62 0.98 3 3 -0.18 -0.98 0.05 0.876 < .001 

EP_14 1 4 2.51 0.99 3 3 -0.01 -1.05 0.05 0.879 < .001 

EP_15 1 4 2.39 1.11 2 3 0.15 -1.31 0.06 0.857 < .001 

EP_16 1 4 2.70 1.05 3 3 -0.26 -1.13 0.05 0.864 < .001 
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EP_17 1 4 2.22 1.06 2 3 0.28 -1.19 0.05 0.853 < .001 

EP_18 1 4 2.00 1.08 2 3 0.55 -1.12 0.06 0.797 < .001 

EP_19 1 4 1.98 1.10 2 3 0.64 -1.02 0.06 0.788 < .001 

EP_20 1 4 2.50 1.06 3 3 -0.03 -1.24 0.05 0.868 < .001 

EP_21 1 4 2.74 1.01 3 3 -0.31 -1.01 0.05 0.866 < .001 

EP_22 1 4 2.09 1.10 2 3 0.47 -1.18 0.06 0.818 < .001 

EP_23 1 4 2.23 1.06 2 3 0.32 -1.14 0.05 0.854 < .001 

EP_24a 1 4 2.95 1.01 3 3 -0.52 -0.91 0.05 0.836 < .001 

EP_25a 1 4 3.02 0.94 3 3 -0.62 -0.61 0.05 0.833 < .001 

EP_26a 1 4 2.84 0.95 3 3 -0.4 -0.79 0.05 0.862 < .001 

EP_27 1 4 2.48 1.06 3 3 -0.01 -1.24 0.05 0.868 < .001 

EP_28 1 4 2.32 1.04 2 3 0.2 -1.14 0.05 0.867 < .001 

EP_29 1 4 2.32 1.07 2 3 0.23 -1.20 0.05 0.861 < .001 

Nota. min= Mínimo; max = Máximo; 𝑥̅ = Media Aritmética; σ = Desviación 

Estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; σ�̅� = Error Estándar; W = Índice de 

Normalidad Shapiro-Wilk; p (significancia) < .001; a = Ítem inverso. 
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En los resultados de los estadísticos descriptivos, descritos en la Tabla 6, se 

obtuvieron valores de la media aritmética (𝑥̅) que van desde (1.29) hasta (1.88), de 

igual forma con niveles de desviación estándar (σ) que van desde (.56) hasta (0.85). 

En cuanto a la asimetría (g1), los valores van desde (.68), hasta (1.97); y curtosis 

(g2) que van desde (-.23), hasta (3.79), siendo los ítems 2 (2.13); 3(3.79); 4 (3.16); 

7 (2.47), considerados no ajustables dentro de una distribución normal, teniendo en 

cuenta el punto de corte establecido (|2|); asimismo, los valores de error estándar 

(σ�̅�), que van desde (.03) hasta (.04). 

Por otro lado, los valores de normalidad multivariada mediante la prueba de Shapiro-

Wilk (W), van desde (.562), hasta (.823), con niveles de significancia (p < .001) en 

general, lo que demuestra que la prueba posee normalidad multivariada. 

Tabla 6 Estadísticos descriptivos y normalidad del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales referidos hacia la madre (VFPM) 

Ítems min max �̅� σ M Rango g1 g2 𝛔�̅� W p 

VFPM_1 1 4 1.8 0.85 2 3 0.88 0.07 0.04 0.797 < .001 

VFPM_2 1 4 1.42 0.67 1 3 1.60 2.13 0.04 0.646 < .001 

VFPM_3 1 4 1.29 0.56 1 3 1.97 3.79 0.03 0.562 < .001 

VFPM_4 1 4 1.34 0.60 1 3 1.81 3.16 0.03 0.599 < .001 

VFPM_5 1 4 1.56 0.77 1 3 1.23 0.74 0.04 0.716 < .001 

VFPM_6 1 4 1.34 0.60 1 3 1.65 1.95 0.03 0.6 < .001 

VFPM_7 1 4 1.47 0.72 1 3 1.64 2.47 0.04 0.66 < .001 

VFPM_8 1 4 1.55 0.67 1 3 0.99 0.47 0.04 0.733 < .001 

VFPM_9 1 4 1.83 0.84 2 3 0.81 -0.01 0.04 0.808 < .001 

VFPM_10 1 4 1.88 0.84 2 3 0.68 -0.23 0.04 0.823 < .001 

Nota. min= Mínimo; max = Máximo; 𝑥̅ = Media Aritmética; σ = Desviación Estándar; 

g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; σ�̅� = Error Estándar; W = Índice de Normalidad 

Shapiro-Wilk; p (significancia) < .001. 
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En los resultados de los estadísticos descriptivos, descritos en la Tabla 7, se 

obtuvieron valores de la media aritmética (𝑥̅) que van desde (1.47) hasta (1.87), de 

igual forma con niveles de desviación estándar (σ) que van desde (.68) hasta (.86). 

En cuanto a la asimetría (g1), los valores van desde (.57), hasta (.92); y curtosis (g2) 

que van desde (.54), hasta (.92), que, teniendo en cuenta el punto de corte 

establecido (|2|), se encuentran dentro de una distribución normal; asimismo, los 

valores de error estándar (σ�̅�), que van desde (.04) hasta (.05). 

Por otro lado, los valores de normalidad multivariada mediante la prueba de Shapiro-

Wilk (W), van desde (.675), hasta (.823), con niveles de significancia (p < .001) en 

general, lo que demuestra que la prueba posee normalidad multivariada. 

Tabla 7 Estadísticos descriptivos y normalidad del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales referidos hacia el padre (VFPP) 

Ítems min max �̅� σ  M Rango g1 g2 𝛔�̅� W p 

VFPP_1 1 4 1.81 0.84  2 3 0.93 0.35 0.05 0.794 < .001 

VFPP_2 1 4 1.55 0.73  1 3 1.08 0.29 0.04 0.724 < .001 

VFPP_3 1 4 1.49 0.71  1 3 1.28 0.78 0.04 0.687 < .001 

VFPP_4 1 4 1.45 0.68  1 3 1.32 0.92 0.04 0.675 < .001 

VFPP_5 1 4 1.70 0.86  1 3 0.98 -0.01 0.05 0.764 < .001 

VFPP_6 1 4 1.50 0.76  1 3 1.30 0.64 0.04 0.679 < .001 

VFPP_7 1 4 1.64 0.78  1 3 1.02 0.31 0.05 0.756 < .001 

VFPP_8 1 4 1.64 0.78  1 3 0.85 -0.40 0.05 0.754 < .001 

VFPP_9 1 4 1.85 0.85  2 3 0.69 -0.31 0.05 0.818 < .001 

VFPP_10 1 4 1.87 0.83  2 3 0.57 -0.54 0.05 0.823 < .001 

Nota. min= Mínimo; max = Máximo; 𝑥̅ = Media Aritmética; σ = Desviación Estándar; 

g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; σ�̅� = Error Estándar; W = Índice de Normalidad 

Shapiro-Wilk; p (significancia) < .001. 
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En la Tabla 8, del Análisis Factorial Exploratorio, rotado bajo el método Oblimin, con 

estimador de los factores de acuerdo a la tipificación de la prueba, se obtuvieron 

cargas individuales que van desde (-.52), hasta (.72), encontrándose dentro del 

punto de corte (> .30). Mientras que las comunalidades se encuentran en rangos 

desde (.13), hasta (.53), lo cual indica que los componentes extraídos no representan 

bien a la variable. Por otro lado, el KMO mostró resultados desde (.69), hasta (093), 

lo cual indica que la muestra no se adecua del todo bien a la prueba aplicada. 

La proporción de la varianza explicada, muestra valores bajos generales, lo cual 

indica que los factores explican bien el constructo.  
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Tabla 8 Análisis factorial exploratorio por ítems del Cuestionario de Estilos 

Parentales (EP) 

Ítem F 1 F 2 F 3 F 4 com KMO 

EP_22 0.72    0.48 0.91 

EP_19 0.68    0.47 0.89 

EP_18 0.61    0.46 0.92 

EP_10 0.61    0.53 0.90 

EP_11 0.54    0.30 0.91 

EP_17 0.54    0.29 0.90 

EP_28 0.40    0.28 0.88 

EP_20 0.40    0.21 0.85 

EP_23 0.39    0.30 0.92 

EP_7 0.38    0.37 0.93 

EP_9 0.37    0.35 0.88 

EP_12 0.36    0.27 0.88 

EP_14 0.34 0.33   0.23 0.81 

EP_24  0.68   0.49 0.80 

EP_25  0.66   0.52 0.79 

EP_26  0.50   0.29 0.74 

EP_2  0.38 0.37  0.41 0.83 

EP_16  0.36   0.13 0.71 

EP_21  0.32   0.14 0.69 

EP_6   0.65  0.47 0.72 

EP_8   0.53  0.42 0.76 

EP_29   -0.52  0.46 0.88 

EP_15 0.33  -0.45  0.40 0.82 

EP_1    0.65 0.38 0.77 

EP_3    0.58 0.46 0.87 

EP_4    0.53 0.34 0.84 

EP_5    0.31 0.18 0.84 
SS 

loadings 4.05 2.12 1.67 1.8   

% Var 0.15 0.08 0.06 0.07   

Var Acum. 0.15 0.23 0.29 0.36   
% 
Explained 42% 22% 17% 19%   

% Acum. 42% 64% 81% 100%   

Nota. F1 = Autoritario; F2 = Democrático; F3 = Indulgente y F4 = sobreprotector; 
com = Comunalidades; KMO = Índice de Kayser-Meyer-Olkin para adecuación de 

la muestra; SS loadings = Cargas Factoriales totales estandarizadas; % var = 
Proporción de la varianza; Var Acum. = Varianza Acumulada; % Explained = 
Proporción de la Varianza Explicada; % Acum. = Proporción de la Varianza 
Explicada Acumulativa. 
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En la Tabla 9, del Análisis factorial exploratorio, rotado bajo el método Oblimin, con 

estimadores factores de acuerdo a la tipificación de la prueba, se obtuvieron cargas 

individuales que van desde (.33), hasta (.84), encontrándose dentro del punto de 

corte (> .30). Mientras que las comunalidades se encuentran en rangos desde (.33), 

hasta (.67), lo cual indica que los componentes extraídos no representan bien a la 

variable. Por otro lado, el KMO mostró resultados desde (.71), hasta (.90), siendo el 

ítem más débil el 9 (.71) lo cual indica que el ítem no se adecua del todo bien a la 

muestra. 

La proporción de la varianza explicada, muestra valores bajos generales, lo cual 

indica que los factores explican bien el constructo. 

Tabla 9 Análisis factorial exploratorio por ítems del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales referidos hacia la madre (VFPM) 

Ítem F1 F2 COM KMO 

VFPM_4 0.80  0.61 0.82 

VFPM_3 0.74  0.55 0.82 

VFPM_2 0.69  0.48 0.87 

VFPM_6 0.61  0.36 0.87 

VFPM_5 0.42  0.33 0.90 

VFPM_9  0.84 0.67 0.71 

VFPM_10  0.50 0.33 0.82 

VFPM_7  0.42 0.38 0.84 

VFPM_8  0.33 0.27 0.84 

SS loadings 2.54 1.43   

% Var 0.28 0.16   

Var Acum. 0.28 0.44   

% Explained 64% 36%   

% Acum. 64% 100%   

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; com = 

Comunalidades; KMO = Índice de Kayser-Meyer-Olkin para 

adecuación de la muestra; SS loadings = Cargas Factoriales totales 

estandarizadas; % var = Proporción de la varianza; Var Acum. = 

Varianza Acumulada; % Explained = Proporción de la Varianza 

Explicada; % Acum. = Proporción de la Varianza Explicada 

Acumulativa. 
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En la Tabla 10, del Análisis factorial exploratorio, rotado bajo el método Oblimin, con 

estimadores factores de acuerdo a la tipificación de la prueba, se obtuvieron cargas 

individuales que van desde (.40), hasta (.80), encontrándose dentro del punto de 

corte (> .30). Mientras que las comunalidades se encuentran en rangos desde (.41), 

hasta (.60), lo cual indica que los componentes extraídos no representan bien a la 

variable. Por otro lado, el KMO mostró resultados desde (.85), hasta (.91), lo cual 

indica que la muestra se adecua a la prueba aplicada. 

La proporción de la varianza explicada, muestra valores bajos generales, lo cual 

indica que los factores explican bien el constructo. 

Tabla 10 Análisis factorial exploratorio por ítems del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales referidos hacia el padre (VFPP) 

Ítem F1 F2 COM KMO 

VFPP_4 0.78  0.60 0.91 

VFPP_2 0.77  0.56 0.90 

VFPP_6 0.75  0.59 0.91 

VFPP_3 0.65  0.52 0.89 

VFPP_9  0.80 0.56 0.85 

VFPP_10  0.66 0.44 0.89 

VFPP_8  0.48 0.50 0.90 

VFPP_5  0.46 0.49 0.93 

VFPP_7  0.40 0.41 0.92 

SS loadings 2.72 1.95   

% Var 0.30 0.22   

Var Acum. 0.30 0.52   

% Explained 58% 42%   

% Acum. 58% 100%   

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; com = 

Comunalidades; KMO = Índice de Kayser-Meyer-Olkin para 

adecuación de la muestra; SS loadings = Cargas Factoriales totales 

estandarizadas; % var = Proporción de la varianza; Var Acum. = 

Varianza Acumulada; % Explained = Proporción de la Varianza 

Explicada; % Acum. = Proporción de la Varianza Explicada 

Acumulativa. 
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En la Tabla 11, correspondiente a los índices de ajuste del modelo exploratorio, se 

obtuvo: X2/gl = (1.3), que al entrarse por debajo del punto de corte establecido (X2/gl 

< 3), se considera óptimo, SRMR (.04) y RMSEA (.05), que al encontrarse dentro de 

los límites establecidos (< .05) se consideran adecuados; asimismo, el valor de TLI 

= (.869), que estando por debajo del punto de corte establecido (> .90) no se 

considera un buen valor, lo que quiere decir que el modelo explorado, no se ajusta 

al modelo teórico. 

Tabla 11 Índices de bondad de ajuste del Cuestionario de Estilos Parentales (EP) 

𝑥2 gl 𝑥2/gl SRMR RMSEA TLI 

2929.98 249 1.3 0.04 0.05 0.869 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; x2 / gl = Chi cuadrado entre grados 

de libertad; SRMR = Raíz residual estandarizada cuadrática media; RMSEA = Error 

de Aproximación de la Media Estandarizada; TLI = Índice Tucker Lewis. 

 

En la Tabla 12, correspondiente a los índices de ajuste del modelo exploratorio, se 

obtuvo: X2 / gl = (.12); que al entrarse por debajo del punto de corte establecido (X2 / 

gl < 3), se considera óptimo, SRMR (.050) y RMSEA (.058), que al encontrarse dentro 

de los límites establecidos (< .05) se consideran adecuados; asimismo, el valor de 

TLI = (.949), que estando por encima del punto de corte establecido (> .90) se 

considera un buen valor, lo que quiere decir que el modelo explorado, se ajusta al 

modelo teórico. 

Tabla 12 Índices de bondad de ajuste del Cuestionario Violencia Filio-Parentales 

referidos hacia la madre (VFPM) 

𝑥2 gl 𝑥2/gl SRMR RMSEA TLI 

894.36 19 0.12 0.05 0.058 0.949 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; x2 / gl = Chi cuadrado entre grados 

de libertad; SRMR = Raíz residual estandarizada cuadrática media; RMSEA = Error 

de Aproximación de la Media Estandarizada; TLI = Índice Tucker Lewis. 
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En la Tabla 13, correspondiente a los índices de ajuste del modelo exploratorio, se 

obtuvo: X2 / gl = (.18); que al entrarse por debajo del punto de corte establecido (X2 / 

gl < 3), se considera óptimo, SRMR (.050) y RMSEA (.076), que al encontrarse fuera 

de los límites establecidos (< .05) se consideran no adecuados; asimismo, el valor 

de TLI = (.943), que estando por encima del punto de corte establecido (> .90) no se 

considera un buen valor, lo que quiere decir que el modelo explorado, se ajusta al 

modelo teórico. 

Tabla 13 Índices de bondad de ajuste del Cuestionario Violencia Filio-Parentales 

referidos hacia el padre (VFPP) 

𝑥2 gl 𝑥2/gl SRMR RMSEA TLI 

1074.29 19 0.18 0.05 0.076 0.943 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; x2/gl = Chi cuadrado entre grados 

de libertad; SRMR = Raíz residual estandarizada cuadrática media; RMSEA = Error 

de Aproximación de la Media Estandarizada; TLI = Índice Tucker Lewis. 

 

En la tabla 14, Cuestionario de Estilos Parentales (EP), de la prueba de esfericidad 

de Barlett para el modelo explorado, se obtuvo un valor de significancia (p < .001). 

Tabla 14 Índices de Bartlett del Cuestionario de Estilos Parentales (EP) 

bartlett x2 gl p 

 6366 351 0.000 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; 

p (significancia) < .001. 
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En la tabla 15, Cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos hacia la madre 

(VFPM), de la prueba de esfericidad de Barlett para el modelo explorado, se obtuvo 

un valor de significancia (p < .001). 

Tabla 15 Índices de Bartlett del Cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos 

hacia la madre (VFPM) 

bartlett x2 gl p 

 2062.019 36 < .001 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; 

p (significancia) < .001. 

 

En la tabla 16, Cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos hacia el padre 

(VFPP), de la prueba de esfericidad de Barlett para el modelo explorado, se obtuvo 

un valor de significancia (p < .001). 

Tabla 16 Índices de Bartlett del Cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos hacia el 

padre (VFPP) 

bartlett x2 gl p 

 3126.421 36 < .001 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; 

p (significancia) < .001. 
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En la tabla 17, de las cargas factoriales, mediante análisis factorial confirmatorio, 

realizado con estimador factor, de acuerdo a la tipificación de la data, se obtuvieron 

cargas estandarizadas desde (-.682), hasta (.776), lo cual indica buena explicación 

de los ítems hacia sus factores, obteniendo en general una alta significancia (p < 

.001). 

Tabla 17 Cargas Factoriales Cuestionario de Estilos Parentales (EP) 

Factor Ítem 
carga factorial 

estandarizada 

95% CI 
σ�̅� z p 

inferior superior 

F1 EP_1 0.389 0.292 0.487 0.050 7.824 < .001 

EP_2 -0.222 -0.334 -0.11 0.057 -3.896 < .001 

EP_3 0.660 0.579 0.742 0.042 15.874 < .001 

EP_4 0.528 0.445 0.611 0.042 12.491 < .001 

EP_5 0.233 0.124 0.341 0.055 4.206 < .001 

EP_7 0.712 0.643 0.781 0.035 20.265 < .001 

EP_9 0.668 0.597 0.740 0.036 18.36 < .001 

F2 EP_10 0.724 0.660 0.788 0.033 22.137 < .001 

EP_11 0.581 0.508 0.655 0.038 15.496 < .001 

EP_12 0.570 0.495 0.645 0.038 14.932 < .001 

EP_13 0.432 0.346 0.517 0.044 9.902 < .001 

EP_14 0.334 0.239 0.429 0.048 6.904 < .001 

EP_15 0.592 0.516 0.667 0.039 15.37 < .001 

F3 EP_17 0.516 0.430 0.602 0.044 11.774 < .001 

EP_18 0.776 0.721 0.832 0.028 27.332 < .001 

EP_19 0.773 0.721 0.824 0.026 29.566 < .001 

EP_20 0.498 0.416 0.579 0.042 11.958 < .001 

EP_21 0.227 0.123 0.332 0.053 4.267 < .001 

EP_22 0.730 0.671 0.789 0.030 24.268 < .001 

EP_23 0.633 0.557 0.708 0.039 16.393 < .001 

F4 EP_24 0.206 0.095 0.317 0.057 3.636 < .001 

EP_27 -0.577 -0.661 -0.492 0.043 -13.391 < .001 

EP_28 -0.654 -0.731 -0.577 0.039 -16.676 < .001 

EP_29 -0.682 -0.759 -0.604 0.039 -17.306 < .001 

Nota. F1 = Autoritario; F2 = Democrático; F3 = Indulgente y F4 = sobreprotector; σ�̅� 

= Error Estándar; Z = puntuaciones típicas; p (significancia) < .001. 
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En la tabla 18, de las cargas factoriales, mediante análisis factorial confirmatorio, 

realizado con estimador factor, de acuerdo a la tipificación de la data, se obtuvieron 

cargas estandarizadas desde (.541), hasta (.877), lo cual indica buena explicación 

de los ítems hacia sus factores, obteniendo en general una alta significancia (p < 

.001).  

Tabla 18 Cargas Factoriales cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos 

hacia la madre (VFPM) 

Factor Ítem 
carga factorial 

estandarizada 

95% CI 
σ�̅� z P 

Inferior Superior 

F1 VFPM_4 0.877 0.825 0.929 0.027 32.987 < .001 

VFPM_3 0.830 0.774 0.886 0.029 28.863 < .001 

VFPM_2 0.776 0.712 0.84 0.033 23.756 < .001 

VFPM_6 0.712 0.634 0.789 0.04 17.946 < .001 

VFPM_5 0.713 0.636 0.79 0.039 18.138 < .001 

F2 VFPM_9 0.541 0.428 0.655 0.058 9.358 < .001 

VFPM_10 0.552 0.435 0.669 0.06 9.224 < .001 

VFPM_7 0.872 0.749 0.996 0.063 13.821 < .001 

VFPM_8 0.772 0.648 0.896 0.063 12.22 < .001 

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; σ�̅� = Error Estándar; Z = 

puntuaciones típicas; p (significancia) < .001. 
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En la tabla 19, de las cargas factoriales, mediante análisis factorial confirmatorio, 

realizado con estimador factor, de acuerdo a la tipificación de la data, se obtuvieron 

cargas estandarizadas desde (.695), hasta (.856), lo cual indica buena explicación 

de los ítems hacia sus factores, obteniendo en general una alta significancia (p < 

.001). 

Tabla 19 Cargas Factoriales cuestionario de Violencia Filio-Parentales referidos 

hacia al padre (VFPP) 

Factor Ítem 
carga factorial 

estandarizada 

95% CI 
σ�̅� z P 

inferior superior 

F1 VFPP_4 0.847 0.799 0.896 0.025 34.525 < .001 

VFPP_2 0.811 0.755 0.867 0.029 28.396 < .001 

VFPP_6 0.856 0.809 0.903 0.024 35.786 < .001 

VFPP_3 0.819 0.761 0.877 0.030 27.737 < .001 

F2 VFPP_9 0.732 0.661 0.804 0.037 20.025 < .001 

VFPP_10 0.695 0.622 0.768 0.037 18.658 < .001 

VFPP_8 0.810 0.758 0.863 0.027 30.413 < .001 

VFPP_5 0.792 0.732 0.851 0.030 26.103 < .001 

VFPP_7 0.743 0.675 0.811 0.035 21.343 < .001 

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; σ�̅� = Error Estándar; Z = 

puntuaciones típicas; p (significancia) < .001. 
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En la Tabla 20, correspondiente a las covarianzas realizadas para mejorar el ajuste, 

se obtuvieron cargas conjuntas del ítem 1 con el ítem 2 (.365; p < .001);  cargas 

conjuntas del ítem 13 con el ítem 14 (.367; p < .001); cargas conjuntas del ítem 2 con 

el ítem 5 (.301; p < .001); así mismo se obtuvo las cargar conjuntas de los factores 1 

con el factor 2 (.866; p < .001); cargar conjuntas de los factores 1 con el factor 3 

(.754; p < .001); cargar conjuntas de los factores 1 con el factor 4 (.742; p < .001); 

cargar conjuntas de los factores 2 con el factor 3 (.893; p < .001); cargar conjuntas 

de los factores 2 con el factor 4 (.906; p < .001); cargar conjuntas de los factores 3 

con el factor 4 (.737; p < .001);lo que indica parsimonia del modelo estructural 

confirmado. 

Tabla 20 Correspondiente a las covarianzas Cuestionario de Estilos Parentales 

(EP) 

X ⬌ Y 
Estimado 

estandarizado 
σ�̅� z-value p 

EP_1 ⬌ EP_2 0.365 0.052 6.318 < .001 

EP_13 ⬌ EP_14 0.367 0.043 7.264 < .001 

EP_2 ⬌ EP_5 0.301 0.049 5.767 < .001 

F1 ⬌ F2 0.866 0.036 6.879 < .001 

  F3 0.754 0.027 5.598 < .001 

  F4 -0.742 0.017 -3.475 < .001 

F2 ⬌ F3 0.893 0.036 9.226 < .001 

  F4 -0.906 0.037 -3.621 < .001 

F3 ⬌ F4 -0.737 0.020 -3.877 < .001 

Nota. F1 = Autoritario; F2 = Democrático; F3 = Indulgente y F4 = 

sobreprotector; σ�̅� = Error Estándar; Z = puntuaciones típicas; p 

(significancia) < .001. 
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En la Tabla 21, correspondiente a las covarianzas realizadas para mejorar el ajuste, 

se obtuvieron cargas conjuntas del ítem 9 con el ítem 10 (.279; p < .001); cargas 

conjuntas del ítem 7 con el ítem 8 (-.93; p < .001); cargas conjuntas del ítem 4 con el 

ítem 5 (-.651; p < .001); Lo que indica parsimonia del modelo estructural confirmado. 

Así mismo se obtuvo las cargar conjuntas de los factores 1 con el factor 2 (.651; p < 

.001). 

Tabla 21 Correspondiente a las covarianzas Violencia Filio-Parentales referidos 

hacia la madre (VFPM) 

X ⬌ Y 
Estimado 

estandarizado 
σ�̅� z-value P 

VFPM_9 ⬌ VFPM_10 0.279 0.057 3.421 < .001 

VFPM_7 ⬌ VFPM_8 -0.93 0.085 -3.391 < .001 

VFPM_4 ⬌ VFPM_5 -0.599 0.049 -4.158 < .001 

F1 ⬌ F2 0.651 0.044 7.033 < .001 

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; σ�̅� = Error Estándar; Z = 

puntuaciones típicas; p (significancia) < .001. 

 

En la Tabla 22, correspondiente a las covarianzas realizadas para mejorar el ajuste, 

se obtuvieron cargas conjuntas de los factores 1 con el factor 2 (.868; p < .001). 

Tabla 22 Correspondiente a las covarianzas Violencia Filio-Parentales referidos 

hacia la Padre (VFPP) 

X ⬌ Y 
Estimado 

estandarizado 
σ�̅� z-value P 

F1 ⬌ F2 0.868 0.04 13.409 < .001 

Nota. F1 = Violencia Psicológica; F2 = Violencia Física; σ�̅� = Error Estándar; Z 

= puntuaciones típicas; p (significancia) < .001. 

 



75 

 

En la tabla 23, de los índices de ajuste del modelo confirmatorio, se obtuvieron los 

siguientes valores X2/gl = 2.615, siendo un valor optimo (> 3), CFI (.951), TLI (.94), 

considerados óptimos (> .90), RMSEA (.07), SRMR (.079), considerados buenos (< 

.08), lo que confirma el buen ajuste del modelo estructural confirmado. 

Tabla 23 Índices de ajuste del modelo confirmatorio Cuestionario de Estilos 

Parentales (EP) 

X2 gl X2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 

9503 276 2.615 0.951 0.944 0.07 0.079 

Nota. x2 = Chi cuadrado; gl = Grados de Libertad; x2 / gl = Chi cuadrado entre grados 

de libertad; CFI = índice de ajuste compartido; TLI = Índice Tucker Lewis; RMSEA 

= Error de Aproximación de la Media Estandarizada; SRMR = Raíz residual 

estandarizada cuadrática media. 
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En la tabla 24, correspondientes a la confiabilidad descriptiva por medio de los 

índices de alpha (α), se observa en cada ítem de la variable Estilos Parentales, 

obtuvieron valores teniendo en cuenta el punto de corte establecido (> .70), buenos 

valores de confiabilidad. 

Tabla 24 Estadísticos descriptivos de confiabilidad por ítems del Cuestionario de 

Estilos Parentales (EP) 

 α 

EP_1 0.84 

EP_2- 0.84 

EP_3 0.83 

EP_4 0.83 

EP_5 0.84 

EP_6- 0.84 

EP_7 0.83 

EP_8- 0.84 

EP_9 0.83 

EP_10 0.82 

EP_11 0.83 

EP_12 0.83 

EP_13 0.83 

EP_14 0.84 

EP_15 0.83 

EP_16 0.84 

EP_17 0.83 

EP_18 0.82 

EP_19 0.83 

EP_20 0.83 

EP_21 0.84 

EP_22 0.83 

EP_23 0.83 

EP_24- 0.84 

EP_25- 0.83 

EP_26- 0.84 

EP_27 0.83 

EP_28 0.83 

EP_29 0.83 

Nota. α = Índice alfa de 

Cronbach 
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En la tabla 25, correspondientes a la confiabilidad descriptiva por medio de los 

índices de alpha (α), se observa en cada ítem de la variable de violencia filio-

Parental, obtuvieron valores teniendo en cuenta el punto de corte establecido (> .70), 

buenos valores de confiabilidad. 

Tabla 25 Estadísticos descriptivos de confiabilidad por ítems del cuestionario de 

Violencia Filio-Parentales referidos hacia la madre (VFPM) 

 α 

VFPM_1 0.81 

VFPM_2 0.77 

VFPM_3 0.77 

VFPM_4 0.77 

VFPM_5 0.77 

VFPM_6 0.78 

VFPM_7 0.77 

VFPM_8 0.78 

VFPM_9 0.79 

VFPM_10 0.78 

Nota. α = Índice alfa de 

Cronbach 
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En la tabla 26, correspondientes a la confiabilidad descriptiva por medio de los 

índices de alpha (α), observa en cada ítem de la variable de violencia filio-Parental, 

obtuvieron valores teniendo en cuenta el punto de corte establecido (> .70), buenos 

valores de confiabilidad. 

Tabla 26 Estadísticos descriptivos de confiabilidad por ítems del cuestionario de 

Violencia Filio-Parentales referidos hacia el padre (VFPP) 

 α 

VFPP_1 0.88 

VFPP_2 0.87 

VFPP_3 0.87 

VFPP_4 0.87 

VFPP_5 0.87 

VFPP_6 0.87 

VFPP_7 0.87 

VFPP_8 0.87 

VFPP_9 0.87 

VFPP_10 0.88 

Nota. α = Índice alfa de 

Cronbach 

En la tabla 26, correspondiente a la confiabilidad por medio de los índices de alpha 

(α) es de (.80); omega (ω) es de (.80); lambda 2 (λ2) es de (.80); lambda 4 (λ4) es de 

(.80); lambda 6 (λ6) es de (.75), que, teniendo en cuenta el punto de corte establecido 

(> .70), se considera óptimo. 
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Anexo 11: Resultados de muestra final. 

Tabla 27 confiabilidad por medio de los índices del Cuestionario de Estilos 

Parentales (EP) 

α ω λ2 λ4 λ6 

0.80 0.80 0.80 0.8 0.75 

Nota. α = Índice alfa de Cronbach; ω = Índice Omega de McDonald; λ2 = 

Índice Lambda 2 de Guttman; λ4 = Índice Lambda 4 de Guttman; λ6 = 

Índice Lambda 6 de Guttman. 

En la tabla 27, correspondiente a la confiabilidad por medio de los índices de alpha 

(α) es de (.82); omega (ω) es de (.91); lambda 2 (λ2) es de (.82); lambda 4 (λ4) es de 

(.90); lambda 6 (λ6) es de (.81), que, teniendo en cuenta el punto de corte establecido 

(> .70), se considera óptimo. 

Tabla 28 confiabilidad por medio de los índices del Cuestionario de Violencia Filio-

Parentales (VFP) 

α ω λ2 λ4 λ6 

0.82 0.91 0.82 0.9 0.81 

Nota. α = Índice alfa de Cronbach; ω = Índice Omega de McDonald; λ2 = 

Índice Lambda 2 de Guttman; λ4 = Índice Lambda 4 de Guttman; λ6 = Índice 

Lambda 6 de Guttman 
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Anexo 12: Escaneo de criterio de los jueces. 

Jueces expertos de la variable de estilos parentales - Juez 1  
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Jueces expertos de la variable de estilos parentales - Juez 2 
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Jueces expertos de la variable de estilos parentales - Juez 3 
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Jueces expertos de la variable de violencia filio-parental - Juez 1  
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Jueces expertos de la variable de violencia filio-parental - Juez 2 
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Jueces expertos de la variable de violencia filio-parental - Juez 3  
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Anexo 13: Resultados adicionales  

Figura 1 Gráfico de Confiabilidad estructural de estilos parentales 
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Figura 2 Gráfico de Confiabilidad estructural de violencia filio-parental hacia la 

madre 
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Figura 3 Gráfico de Confiabilidad estructural de violencia filio-parental hacia el 

padre 
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Anexo 14: Certificado de validez de contenido del instrumento. 

         Interv alo de Confianza 

  Juez 1  Juez 2 Juez 3 Media DE V de Aiken Interpretacion V Inferiror Superior 

Item1 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item2 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item3 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item4 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item5 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item6 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item7 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item8 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item9 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item10 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item11 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item12 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item13 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item14 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item15 
Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 
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Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item16 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item17 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item18 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item19 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item20 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item21 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item22 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item23 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item24 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item25 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item26 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item27 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item28 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Item29 

Relev ancia 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Representativ idad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

Claridad 4 4 4 4.00 0.00 1.00 VALIDO 0.70 1.00 

 


