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RESUMEN 

En definitiva, la investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre los estilos de crianza y violencia filio parental en adolescentes de una 

institución educativa de la ciudad de Chiclayo, utilizando el enfoque cuantitativo - 

correlacional, de diseño no experimental cuyo corte fue transversal; para esto se 

tuvo en cuenta el muestreo no probabilístico, empleando una muestra de 147 

adolescentes de ambos sexos entre las edades de 12 hasta los 17 años 

aplicándoles la Escala de estilos de crianzas de Steinberg. Adaptada a Perú por 

Merino y Arndt (2004) y el Cuestionario de Violencia Filio-Parental (C-VIFIP) 

Calvete y Veytia (2018). Teniendo como resultado que existe relación inversa 

altamente significativa entre el estilo de crianza compromiso y la violencia filio 

parental (-0,510**; - 0,333**); asimismo el estilo de crianza predominante son el 

compromiso y el control conductual, representados por el 59,2% de adolescentes, 

en lo que respecta al nivel de violencia filio parental el 27,9% presentan un nivel 

moderado de violencia hacia su madre; mientras que el 19% hacia su padre 

asimismo el nivel alto de violencia filio parental está representado por el 8,2% y 

5,4% de adolescentes que  ejercen violencia hacia sus progenitores. 

Palabras clave: Adolescencia, estilos de crianza, violencia filio parental 
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ABSTRACT 

In short, the general objective of the research was to determine the relationship 

between parenting styles and parental violence in adolescents of an educational 

institution in the city of Chiclayo, using the quantitative - correlational approach, of 

non-experimental design whose cut was cross-sectional; for this, non-probabilistic 

sampling was taken into account, using a sample of 147 adolescents of both sexes 

between the ages of 12 and 17 years applying the Steinberg Parenting Styles Scale. 

Adapted to Peru by Merino and Arndt (2004) and the Filio-Parental Violence 

Questionnaire (C-VIFIP) Calvete and Veytia (2018). As a result, there is a highly 

significant inverse relationship between parenting style and parental filio violence (-

0.510**; - 0.333**); likewise, the predominant parenting style is commitment and 

behavioral control, represented by 59.2% of adolescents, with regard to the level of 

parental violence, 27.9% have a moderate level of violence towards their mother; 

while 19% towards their father also the high level of parental violence is represented 

by 8.2% and 5.4% of adolescents who exercise violence towards their parents. 

Keywords: Adolescence, parenting styles, parental filio violence 
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, para nuestra sociedad la relación de padres e hijos es uno de 

los principales problemas, los cuales repercuten en el desarrollo psicológico de 

los adolescentes, pudiéndose manifestar en conductas violentas, antisociales y/o 

conflictivas; de esta manera se consideró vital realizar una investigación  que 

abarque los estilos de crianza y la violencia filio parental, debido a que la familia 

juega un rol importante en el desarrollo del adolescente, a través de la literatura 

internacional se visualiza que existen muchas investigaciones direccionadas 

sobre los estilos de crianza; donde se percibe que en Latinoamérica, predominan 

los estilos permisivo y autoritario (Capano, et al., 2016; Sánchez, 2016). 

El Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2017), refiere que el 86% de los 

peruanos considera destacar la obediencia en vez de asumir la responsabilidad 

de sus acciones, es decir, la población en su mayoría cree que es más 

importante promover la obediencia sobre aceptar las consecuencias de sus 

propios actos; esto lleva a relacionarse con el estilo de crianza autoritario, por lo 

que se considera que la mayoría de personas opta por desarrollar este estilo de 

crianza en sus hijos. Es por ello que Díaz y Ramos (2019) manifiestan que, el 

Perú obtiene el 54,5% de familias que albergan a personas con un rango de edad 

que van hasta los 18 años y cuyas dinámicas familiares son en una gran mayoría 

conflictivas; los adolescentes, al ser una población vulnerable y ante las 

disfuncionalidades en la relación parental corren el riesgo de desarrollar y 

practicar conductas conflictivas entre sus pares. 

A través de las distintas realidades sociales, se consideró que la violencia es 

un fenómeno que va incrementándose día a día dentro del entorno familiar por 

el cual se creyó conveniente abordar la violencia que se ejerce de hijos a padres. 

Por ejemplo, en España, los expedientes abiertos a jóvenes por delito de 

violencia filio parental han aumentado desde el 2013 hasta alcanzar los 5055 

expedientes iniciados a jóvenes por agresiones en el ámbito familiar durante el 

2019, según indica la Fundación Amigo (2019), durante el 2018 fueron 4833 

casos, por lo que la incidencia de violencia filio parental en España ha 

aumentado un 4,59% en el último año.  
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En lo que concierne al contexto nacional, se visualiza que existen diversas 

entidades que describen cifras preocupantes acerca de la violencia filio parental, 

uno de ellos, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ([MINMP], 

2018), a través de su informe nacional reveló que se registraron 24 casos de 

violencia económica, 341 de violencia física y por último 838 casos de violencia 

psicológica; en su mayoría estas cifras responden a adultos mayores, víctimas 

de los maltratos de sus hijos.  

Al encontrarnos con esta realidad problemática, se consideró trabajar con 

los dos temas planteados, abarcando el desarrollo emocional del adolescente 

dentro de la familia; el maltrato físico y psicológico de los adolescentes hacia sus 

padres y/o personas adultas. Teniendo en cuenta que dichas variables son poco 

estudiadas dentro de la población chiclayana, es un tema del cual se debe hablar 

hoy en día, puesto que, causa preocupación por la escasa información que se 

evidencia; al realizar esta investigación se tuvo como propósito analizar la 

relación de ambas variables dentro del contexto sociodemográfico especifico. 

Teniendo en cuenta la problemática propuesta se planteó la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de crianza y violencia 

filio parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de 

Chiclayo? 

La investigación fue justificada debido a que los estilos de crianza y la 

violencia filio parental son variables poco estudiadas dentro del contexto 

nacional, es por ello la importancia de poder plasmar diferentes enfoques 

teóricos que nos permitan conocer cómo actúan las variables de manera 

independiente. A través de dicho estudio se pudo comprender la relación de las  

variables y que significancia tienen dentro del contexto; en base a los resultados 

obtenidos se pudo analizar y desarrollar estrategias constructivas que permitirán 

a la institución educativa obtener una perspectiva de las variables mencionadas 

las cuales ayudaran a realizar diferentes actividades como programas, charlas 

informativas que ayuden a identificar y/o prevenir los indicadores que se 

presentaron dentro de la población de estudio y una base teórica para 

investigaciones futuras. 
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Es por ello que fue pertinente presentar este tema con el objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre los estilos de crianza y violencia filio 

parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Chiclayo. 

Así mismo, como objetivos específicos: Identificar los estilos de crianza 

predominantes en adolescentes de una institución educativa de la cuidad de 

Chiclayo; Analizar el nivel de violencia filio parental en adolescentes de una 

institución educativa de la cuidad de Chiclayo; Determinar la relación que existe 

entre la dimensiones de estilos de crianza y las dimensiones de  violencia filio 

parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Chiclayo; 

Analizar si existe diferencia significativa en los estilos de crianza de acuerdo a 

su sexo en adolescentes de una institución educativa de la cuidad de Chiclayo; 

por último, Identificar si existe diferencia significativa en la violencia filio parental 

de acuerdo a su sexo en adolescentes de una institución educativa de la cuidad 

de Chiclayo. 

En base al objetivo general planteado, se obtuvo la siguiente hipótesis: 

Existe relación significativa entre estilos de crianza y violencia filio parental en 

adolescentes de una institución educativa de la cuidad de Chiclayo.  

Así mismo, en base a los objetivos específicos planteados se obtuvieron las 

siguientes hipótesis Existe relación de los estilos de crianza predominantes en 

adolescentes de una institución educativa de la cuidad de Chiclayo; Existe 

relación en los niveles de violencia filio parental en adolescentes de una 

institución educativa de la cuidad de Chiclayo; Existe relación entre las 

dimensiones de estilos de crianza y las dimensiones de violencia filio parental en 

adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Chiclayo; Existe 

relación significativa en los estilos de crianza de acuerdo a su sexo en 

adolescentes de una institución educativa de la cuidad de Chiclayo; por último, 

Existe diferencia significativa en la violencia filio parental de acuerdo a su sexo 

en adolescentes de una institución educativa de la cuidad de Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el siguiente apartado se presentaron antecedentes internacionales que 

sirvieron como sustento teórico y de contrastación dentro de la investigación. En 

primer lugar encontramos el estudio de Romero, Cancino y Rojas (2020), quien 

realizó su estudio sobre una población de adolescentes mexicanos, con la 

finalidad de determinar la frecuencia con la que se genera la violencia filio 

parental; la muestra estuvo conformada por 407 participantes, los principales 

resultados evidenciaron que las conductas con mayor frecuencia se hallan en la 

violencia filio parental psicológica en los tres tipos de convivencia, no obstante, 

los resultados muestran que las madres tienden a ser mayormente receptoras 

de violencia psicológica, mientras que el padre es más receptor de violencia 

física. 

En tanto, Herrera (2018) desarrolló un estudio con adolescentes en Ecuador; 

donde estableció como objetivo, describir los estilos de crianza que presentan 

los participantes. Contando con 200 beneficiarios, con edades que comprendían 

entre los 13 a 18 años; los principales resultados evidenciaron que el estilo que 

más predominancia mostró fue el autoritativo representado por el 32,5%, el estilo 

que le siguió fue el permisivo representado por el 22,5%; en lo que respecta al 

estilo autoritario es el que menor representatividad obtuvo con un 12,5%; 

finalmente el estilo negligente estuvo representado por un 16%. 

Por otro lado, los autores Calvete y Orúe (2016) desarrollaron un estudio con 

la finalidad de evaluar el nivel de agresión en contra de los padres, para ello, 

contaron con la participación de 1274 participantes españoles entre varones y 

mujeres con edades que oscilaron entre 14 y 18 años. Los resultados 

demostraron que el sexo femenino presenta mayor tendencia de violencia hacia 

los padres que los varones; asimismo se lograron evidenciar que las féminas 

presentan un mayor nivel de violencia hacia su madre que al padre.  

En lo que respecta a los antecedentes nacionales: Domínguez (2020) en su 

estudio estableció la relación entre estilos de crianza, violencia filio parental e 

impulsividad en adolescentes de la ciudad de Lima. Para dicho estudio, se contó 
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con la participación de 400 adolescentes los principales resultados evidenciaron 

que existe una relación inversa y significativa entre las variables (0,471).   

En tanto, Izquierdo (2020) estableció una investigación mixta, con el 

propósito de analizar la relación entre los estilos parentales y la violencia filio 

parental en estudiantes de una I.E estatal de Lima. La muestra estuvo 

conformada por 243 adolescentes; los resultados evidenciaron relación 

altamente significativa entre las variables; así mismo, se observó que el 71,1% 

de participantes denotó un estilo autoritario; mientras que un 55,4% reflejó un 

estilo autoritativo. En lo que respecta a la V.FP., se observa una predominancia 

sobre el padre, caracterizado por un 47,5% en lo que respecta a violencia física 

y 50,8% psicológica.  

Pozo (2017) realizó un estudio con adolescentes en el departamento de 

Piura; donde estableció determinar la relación entre los estilos de crianza e 

inteligencia emocional. Para ello conto con una muestra que estuvo constituida 

por 230 escolares del nivel secundario. Los resultados evidenciaron que el estilo 

autoritativo presentó un nivel más predominante representado por el 57%, 

mientras que el estilo negligente y permisivo obtuvo un 16% respectivamente, en 

tanto un 10% reflejó el estilo autoritario, y por último el 1% el estilo mixto.  

Por otro lado, Cuenca y Marquina (2016) desarrollaron un estudio con 

adolescentes cajamarquinos, donde pudieron establecer la relación que existe 

entre los estilos de crianza y el bienestar psicológico. Dicho estudio contó con la 

participación de 300 adolescentes; los resultados dieron a conocer, que el estilo 

más predominante fue el autoritario, representado por el 47.6% y 34.7% 

respectivamente tanto para padre como madre; en lo que respecta a estilos de 

crianza por género el sexo femenino presenta puntajes más altos en cuanto al 

estilo autoritativo (padre y madre); por otro lado, el sexo masculino, evidenció 

puntaciones más significativas con respecto al estilo autoritativo (madre) y el  

estilo negligente (padre).  

En lo que respecta a los antecedentes locales: Acosta (2020), en su 

investigación tuvo como propósito determinar los estilos de crianza 
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predominantes en adolescentes que pertenecen a una I.E de Ferreñafe. Para el 

desarrollo del estudio se consideró a 123 escolares del 3er grado de media, 

aplicándose la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg, a través de dichos 

resultados se pudo conocer que el estilo más predominante es el autoritativo; en 

tanto en lo que respecta a dimensiones se refleja que el compromiso y control 

conductual evidenciaron un nivel alto; mientras que la dimensión autonomía 

psicología, obtuvo un nivel medio. 

En tanto, Diaz y Ramos (2019) plantearon un estudio descriptivo, con 

adolescentes de un centro de rehabilitación de la cuidad de Chiclayo; donde se 

estableció como propósito general; analizar los estilos de crianza predominantes 

teniendo en cuenta el tipo de delito, su edad y la región a la que pertenecen. 

Para realizar el estudio se contó con la participación de 100 adolescentes a 

quienes se les aplicó la Escala de estilos de crianza de Steinberg, a través del 

cual se pudo conocer los siguientes resultados: un 24% presento un estilo 

permisivo; el 23% refleja un estilo negligente; mientras que el 22% mostró un 

estilo autoritativo.  

Es por ello que se plasmaron las concepciones, teorías y modelos que se 

relacionan a la variable de estudio Estilos de Crianza, Céspedes, Papalia y Sordo 

(como se citó en Jaramillo, 2018) refiere que el estilo de crianza son conductas 

ejercidas por los padres hacia los hijos y son los principales responsables del 

cuidado y protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia. 

Asimismo, Savater (como se citó en Diestra y Paredes 2019) define el estilo 

de crianza como un conjunto de actividades que actúan por separado y en forma 

conjunta e influye en el desarrollo del niño y en su forma de relacionarse con su 

entorno. en algunos casos. Por ello Darling y Steinberg (como se citó en López 

y Huamani, 2017) consideran que los estilos parentales vendrían a ser aquellas 

formas, estrategias y actitudes que usan los padres hacia sus hijos, para criarlos 

y relacionarse con ellos; lo cual implica, el tipo de comportamiento, la manera de 

hablarles o de expresar su afectividad. Todo esto puede tener consecuencias 

positivas o negativas en el aspecto psicológico de sus hijos.  
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En base a lo expuesto, se entiende que los estilos de crianzas son las 

actitudes y comportamientos que tienen los padres o cuidadores en relación 

hacia sus hijos, las cuales son adquiridas durante el proceso interactivo desde el 

nacimiento hasta la etapa en que el individuo alcanza su autonomía e 

independencia, es, por ende, que se considera que los padres son pilares 

fundamentales en el desarrollo socio emocional de los hijos. 

El primer enfoque teórico a considerar fue el modelo de Baumrind, en el cual 

se considera que el entorno familiar primario, es indispensable en el crecimiento 

y desarrollo socio emocional de un individuo. Dentro de este modelo teórico se 

consideran tres variables de los estilos de parentalidad esenciales en la 

instrucción parental: control parental, comunicación e implicación afectiva 

(Zavala y Lucia, 2019).  

Después de obtener esta información de los rasgos de personalidad según 

los estilos parentales dentro del hogar, Baumrind (1991), extrajo tres estilos de 

socialización parental. El primero el estilo de tipo autoritario que se caracteriza 

por ser los padres más exigentes, exigiendo un comportamiento excelente en 

sus hijos, donde se aplica un castigo estricto si existe un comportamiento 

inapropiado y no existe comunicación entre ellos. Luego tenemos como segundo 

estilo de crianza el estilo permisivo. En este estilo parental los padres se 

caracterizan por ser todo lo contrario al estilo de crianza autoritario, dado que no 

se presentan castigos estrictos, y muchas veces los padres llegan a dejar pasar 

por alto las faltas cometidas de sus hijos, la comunicación entre padres- hijos 

tiende a presentarse ocasional, dado que las decisiones de los padres no son 

muy importantes para los hijos. Por último, tenemos el estilo de crianza 

autoritativo, este estilo es uno de los más sobresalientes ya que los padres 

establecen reglas normativas haciendo uso de la comunicación fomentando la 

participación de sus hijos.  

El último enfoque teórico es el modelo integrador de Darling y Steinberg 

(1993) quienes mostraron el desarrollo psicosocial, crecimiento académico, 

habilidades inherentes y comportamiento problemático. Los resultados 

mostraron que los niños con padres autoritativos presentaban excelentes 
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competencias psicosociales y bajo comportamiento inadecuado, a diferencia de 

los hijos que tenían padres negligentes. Los hijos con padres autoritarios 

evidenciaron una alta obediencia a las personas mayores, pero una 

desvaloración personal, por el contrario, los hijos con padres indulgentes 

presentaron una fuerte valorización de sí mismos, pero con mayor índice de 

consumo de sustancias toxicas y de comportamientos negativos. De esta forma 

Steinberg reportó las siguientes tres dimensiones en los estilos de crianza que 

están sustentados teórica y empíricamente: 

La primera dimensión es el compromiso: grado en que el adolescente 

percibe las conductas de su acercamiento emocional, sensibilidad e interés que 

provienen de sus padres; como segunda dimensión se encuentra la autonomía 

psicológica, dicho componente permite medir el grado en que los padres 

desarrollan la individualidad así como la independencia de los hijos, teniendo en 

cuenta y respetando la etapa en la que se encuentran los hijos, para ello se hace 

uso de metodologías democráticas y no castrantes; por último, como tercera 

dimensión, se encuentra el control conductual, donde los padres ejecutan un rol 

autoritario y controlador sobre el comportamiento de los hijos. 

Baumrind y Cols (como se citó en Tuñoque, 2018) refieren que por cada 

estilo de crianza que se aplique a los adolescentes, esta tendrá repercusiones 

sobre ellos; en el caso de desarrollar un estilo de crianza autoritario, los 

individuos en sus primeras etapas de crecimiento suelen mostrarse deprimidos 

y culpables por las situaciones que afrontan, sin embargo, al llegar a la 

adolescencia suelen mostrarse rebeldes a tal punto de abandonar el hogar.  Por 

otro lado, en el caso de utilizar un estilo de crianza permisivo, los sujetos durante 

su infancia se muestran menos felices en comparación a otros, ya que padecen 

de autocontrol y se muestran muy pueriles lo que les impide establecer 

relaciones sociales adecuadas, situación que se prolonga hasta su vida adulta 

donde se muestran como dependientes.  

Por otro lado, si se utiliza un estilo de crianza autoritativo, los individuos 

tienen mayor probabilidad de encontrar la autorrealización y ser personas de 

éxito, bien adaptadas a su contexto, porque fueron educados para ser felices 



9 

ellos mismos y brindar ayuda a los demás. Mientras que, si se utiliza el estilo de 

crianza negligente, el individuo tiene mayor probabilidad de sufrir abusos, debido 

al nivel de vulnerabilidad al que se encuentra expuesto, por lo que también está 

más propenso a participar en actividades inadecuadas. Para efectos de la 

investigación de esta variable se optó por trabajar sobre el Modelo Integrador de 

Darling y Steinberg, el cual permite analizar de manera global los estilos de 

crianza y como estos repercuten en el desarrollo socio emocional de los 

adolescentes (Seitún y Di Bartolo, 2019). 

Por otro lado, en relación a la violencia filio parental, la literatura muestra un 

avance en cuanto a la definición conceptual de esta variable, dentro de ella, se 

encuentra la postura de Cottrell (como se citó en Padilla, 2020) quien refiere que 

toda intención consciente que tenga por objetivo causar daño, perjuicio y 

sufrimiento hacia los padres con el fin de obtener poder, control y dominio para 

conseguir lo que se desee, haciendo uso de los diferentes tipos de violencia. 

Para Aroca y Molla (2017) la V.F.P, es todo acto de maltrato que un menor realiza 

en contra de sus progenitores haciendo uso de la violencia psico-emocional, 

física y económica de manera consciente e intencionalmente con el único 

objetivo de causar sufrimiento y daño, para tener el dominio y control de su 

víctima y así conseguir todo lo que desee. Ante lo expuesto se considera que la 

violencia filio parental es un problema de índole social que ha incrementado 

durante los últimos años, donde expone que es una temática poco abordada ya 

que no es muy común visualizar la violencia de hijos hacia sus padres, lo cual 

abarca las conductas reiteradas de violencia física, psicológica y económica.  

La violencia filio parental, es una variable que presenta pocos modelos 

teóricos que explican su epistemología; no obstante, el modelo de coerción 

recíproca de Patterson (como se citó en Cánovas y Garrido, 2010) o también 

conocido como el Síndrome del emperador, explica que la conducta antisocial 

se desarrolla en cuatro etapas: Primero, en el hogar cuando el estilo de crianza 

es ineficaz o no es el adecuado, el niño debido a la falta de límites y normas 

claras evocará conductas aversivas que posteriormente serán reforzadas 

resultándole esto beneficioso, y es desde ese momento que habrá generado un 

aprendizaje sutil. Segundo, si en el ámbito escolar el niño no ha internalizado las 
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pautas de crianza, lo más probable es que tenga problemas puesto que no ha 

desarrollado habilidades que le permitan relacionarse adecuadamente lo que 

conlleva a que reciba rechazo por parte de ellos. Posteriormente presenta el 

aprendizaje antisocial adquirido y de probabilidad de involucrarse en grupos de 

iguales con conductas desajustadas y en la última se ve la manifestación de 

ellas.  

 

La teoría del aprendizaje social de Bandura, considera que una conducta 

puede ser aprendida mediante la observación a través de la influencia del 

ejemplo, puesto que cuando observamos las acciones de las otras personas nos 

vamos formando una idea de cómo ejecutar dicha conducta observada; sin 

embargo, la simple observación no asegura un aprendizaje fijado a menos que 

esta se represente a manera de palabras, imágenes o cualquier otra forma 

simbólica. Aprendizaje por experiencia directa, en donde la imitación es el 

principal elemento para aprender una conducta, Por regla general, se aprenden 

conductas mediante la observación y posteriormente, se reproducen y 

perfeccionan mediante la práctica y se mantienen si se obtienen resultados 

deseables. Asimismo, un inhibidor de la conducta puede ser la aprobación o no 

de ésta por personas relevantes para el imitador u observador (madre, padre, 

amigos, pareja) los cuales favorezcan su mantenimiento, modificación y 

eliminación (Rodríguez y Cantero, 2020).  

 

Para efectos de la investigación de esta variable se optó por trabajar sobre 

el Modelo Integrador de Bandura, el cual permite analizar de manera global la 

conducta violenta en la que se ve influenciada por la coincidencia de los 

diferentes determinantes biológicos, la experiencia continua y el aprendizaje 

observacional dando a notar que se aprende por imitación en el comportamiento 

de las figuras de apego y de las instrucciones que se dan en la dinámica familiar 

(Julca y Echavigurin, 2019). 

 

Al hacer referencia a la V.FP., la literatura ilustra que existen diferentes 

tipologías, en primer lugar, se encuentra la violencia física, que es entendida 

como el evento fáctico capaz de crear un daño corporal significativo o no sobre 

los padres, pero que tiene la propiedad de generar autonomía y miedo sobre 
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ellos. En segundo lugar, destaca la violencia psicológica, que tiene como 

finalidad generar zozobra, miedo, y sometimiento a quien lo padece; se 

caracteriza por los maltratos verbales y la manipulación a tal extremo de generar 

afectaciones o traumas de gran impacto. Finalmente, se encuentra la violencia 

económica, que se caracteriza por la coacción a través del chantaje, el hurto y el 

aprovechamiento de bienes ajenos que le pertenecen a los padres, pero que lo 

utilizan los hijos a su conveniencia y sin mesura (Aroca et al., 2014). 

 

La violencia filio parental es considerada como la violencia invisible, debido 

a que pasa desapercibido para muchos, puesto que los progenitores buscan 

ocultar este tipo de conductas; sin embargo, es la más habitual, se empieza con 

pequeños comportamientos disruptivos y rebeldes de los hijos hacia sus padres, 

tales como robar, levantar la voz, ningunear a los padres, denigrar e incluso 

amedrentar con tal de alcanzar la autonomía y el poder sobre los padres (Aroca 

et al., 2014). Dentro de las razones para el ejercicio de la violencia ejercida de 

los adolescentes hacia los padres según Calvete y Veytia (2018), se encuentran 

indicadores por las cuales se ejercen la violencia hacia los padres, las cuales se 

cometen a raíz de las agresiones físicas y psicológicas tales como: 

 

a) Instrumentales: Las razones de conseguir lo que quieren a raíz de amenazas, 

condiciones, hasta llegar a lo que ellos quieren a raíz de una agresión. b) 

Afectivas: Razones por las que el adolescente se siente incomprendido, se siente 

enojado o porque suelen tratarlos como a unos niños y no como le corresponde 

a su edad. c) Defensivas: Aquí comprende más que todo el modo de como el 

adolescente   se defiende ante las cosas, situaciones o personas que le rodean. 

 

 Con respecto a lo mencionado existen muchas razones por las que el 

adolescente puede llegar a agredir a sus padres hasta lograr conseguir lo que 

ellos quieren. Para efectos de la investigación de esta variable se optó por 

trabajar sobre el Modelo Integrador de Calvete y Veytia (2018), el cual permite 

analizar de manera global las razones por las cueles los adolescentes ejercen la 

violencia hacia sus progenitores. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

La presente investigación fue de tipo básica, la cual hizo referencia a la 

realización de conocimientos y teorías básicas; siendo esta de tipo descriptivo 

correlacional con la finalidad de poder establecer la relación que existía entre 

dos o más variables. Asimismo, tuvo un enfoque cuantitativo, el cual permitió 

medir las variables indicando el método que profundizaba en las circunstancias 

sociales, obteniendo un escaso interés por los estados subjetivos de la persona 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El diseño de la investigación fue no experimental ya que no se manipularon 

intencionalmente las variables; por el cual se realizó el análisis en su habitad. 

Con un corte transversal debido a que se recolectaron datos en un solo momento 

(Hernández, et al., 2014). 

Figura1: 

  Diseño de la Investigación. 

 M  r 

M = Muestra  

1 = Estilos de Crianza 

2 = Violencia Filio parental 

 r = Posible relación 

3.2. Variables y operacionalización: 

VARIABLE N°1 

     Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la escala de Estilos 

de crianza de Steinberg, que, en palabras de García, G. y Peraltilla, L. (2020). 

1 

2 
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Se entiende como el constructo que permite entender las cualidades 

predominantes de la interacción entre padres e hijos en el contexto familiar.  

    Teniendo en cuenta la escala de estilos de crianza de Steinberg, la presente 

variable quedo conformada por las siguientes dimensiones:  

Compromiso: Que se caracteriza por el grado de interacción y conexión que 

existe entre padre e hijo. 

Control conductual: Esta dimensión comprende el grado en que el padre o madre 

son percibidos como sujetos controladores.   

Autonomía psicológica: Esta dimensión se caracteriza por la presencia de un rol 

adecuado de cada uno de los integrantes, donde prima la democracia y el 

respeto por la individualidad. 

VARIABLE N°2 

En cuanto al cuestionario de violencia filio parental, el cual consiste en 

agresiones reiteradas ejercidas por los hijos hacia sus progenitores, las cuales 

pueden causar un considerable sufrimiento a las víctimas o ejercer control sobre 

éstas (Cottrell, 2001).    

Teniendo en cuenta el cuestionario de violencia filio parental de Calvete y 

Veytia la cual está conformada por las dimensiones:  

Tipos de violencia ejercida hacia los padres: Comprende todo tipo violencia física 

y psicológica ejercida hacia los padres  

Razones para el ejercicio de violencia hacia los padres: Aquí se encuentran los 

motivos instrumentales, afectivos y defensivos ejercidos hacia los padres. 

 3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que la 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. En ese sentido, para el desarrollo de este estudio se contó con 

una población de 330 adolescentes pertenecientes a institución educativa estatal 

de la ciudad de Chiclayo; cuyas edades oscilaban entre los 12 y 17 años.  
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En lo que respecta a los criterios de inclusión, se consideró a adolescentes 

de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 17 años; que se 

encuentren registrados en el año académico 2021 y aquellos que contaron con 

el consentimiento de sus padres y/o apoderados aceptando voluntariamente 

participar de la investigación.  

 

En cuanto a criterios de exclusión no se tuvo en cuenta a los adolescentes 

que sesgaron de manera intencional sus respuestas o aquellos que presenten 

alguna discapacidad física y los que no cuenten con internet para responder el 

cuestionario virtual. Así mismo, no se tuvo en cuenta a los adolescentes que no 

estaban matriculados y que llevaban tiempo de haberse retirado de las clases 

virtuales. 

 

     Por otro lado, la muestra es entendida como el sub conjunto representativo 

de una población (Hernández, et al., 2014). Para el desarrollo de este estudio se 

tuvo en cuenta la participación de 147 adolescentes, los cuales se dividieron en 

70 del sexo masculino y 77 del sexo femenino 

  

Figura 2. 

              Fórmula para aplicación de tamaño de muestra. 
 

 

 

 

n=147 

N= 330 

Z= nivel de confianza 95% 

e= Error de estimación 5% =0,05%. 

p=Probabilidad que ocurra el suceso estudiado 20% 

q= Probabilidad de que no ocurra el hecho estudiado 80% 
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Tabla 1: 

 Descripción de la muestra. 

En la tabla 1. Se visualiza la descripción de la muestra por sexo, en donde el 

52% pertenece al sexo femenino y el 48% al sexo masculino. 

Para seleccionar la muestra representativa se utilizó el muestreo 

probabilístico y la técnica aleatoria simple, debido a que todos los participantes 

tuvieron la misma probabilidad de ser escogidos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, las cuales vienen 

a ser cuestionarios que evalúan conocimiento y/o actitudes, esto se le identifica 

como pruebas estandarizadas e inventarios las cuales "miden variables 

específicas determinando su estado en una variable" (Hernández et al. 2014, p. 

217), en este sentido se tomó en cuenta la Escala de Estilos de Crianza 

desarrollada por L. Steinberg, adaptada por Merino y Arndt (2004) el cual consta 

de 22 ítems, agrupados en tres dimensiones que definen los aspectos principales 

de la crianza en adolescentes: compromiso, autonomía psicológica y control 

conductual. Así mismo, se tomó en cuenta el Cuestionario de Violencia Filio 

Parental (C-VIFIP) de Calvete y Veytia (2018), la cual presenta 20 ítems 

dividiéndose en 2 dimensiones, la primera dimensión sobre tipos de violencia 

ejercida hacia los padres y la segunda dimensión que son las razones por las 

que se ejerce la Violencia filio parental.  

INSTRUMENTO: 

Ficha Técnica N° 1 

Nombre: Escala de Estilos de Crianza 

SEXO  F % 

Masculino 

Femenino 

70 

77 

48% 

52% 

Total 147 100% 
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Autor: Lawrence Steinberg (1991) 

Adaptación: César Merino y Stephan Arndf (2004) 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 15 a 20 minutos 

Aplicación: Adolescentes 

Significación: El presente instrumento está estructurado en 3 dimensiones los 

cuales a su vez comprenden 22 ítems planteados en una escala de Likert con 

opción de 1 a 4; siendo 1 muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo.  

Validez: Reportaron índices de discriminación que van entre 0,30 y 0,66, 

confirmado su validez; a excepción del ítem 12 perteneciente a la dimensión 

autonomía psicológica que arrojo un coeficiente de 0,11, por lo que se tuvo que 

descartar dicho reactivo por no ser adecuado. 

Confiabilidad: El instrumento posee un índice de consistencia interna de 0,83 

de manera general, por lo tanto, se observa que es confiable. 

 

El presente instrumento fue aplicado sobre una muestra piloto representado 

por 82 adolescentes con características similares a la de la población general; 

con respecto a validez local se pudo evidenciar que el instrumento arrojó valores 

mayores a 0,40 a través del método ítem test, por lo que se afirma que el 

instrumento cuenta con una aceptable validez de contenido.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a fiabilidad local del instrumento de manera 

general obtuvo un coeficiente de 0,75; mientras que en lo que respecta a las 

dimensiones se obtuvo los siguientes coeficientes: 0,91 – 0,65 y 0,70 

respectivamente, mostrando adecuados índices de consistencia interna a 

excepción de la segunda dimensión la cual se encuentra ligeramente por debajo 

del nivel aceptado (Ver Anexo 6). 

 

Ficha Técnica N° 2 

Nombre: Cuestionario de Violencia Filio-Parental (C-VIFIP)  

Autores: Calvete, Esther y Veytia, Marcela 

Año de creación: 2018 

Procedencia: España, validación utilizada de México  

Aplicación: Individual y colectiva. 
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Duración: 20 minutos aproximadamente. 

Finalidad: Valorar el nivel de violencia filio-parental  

Edad de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años.  

Significación: El instrumento comprende 2 partes, el primer constructo 

comprende los tipos de violencia ejercida hacia los padres que son física y 

psicológica; como segundo constructo encontramos las razones para el ejercicio 

de violencia hacia los padres las cuales son: instrumental, afectiva y defensiva; 

estos a su vez comprenden 20 reactivos planteados en escala de Likert, en 

donde 0 representa nunca y 3 con frecuencia. las cuales usan la escala de Likert 

(0 = nunca, 1 = rara vez, 2 = a veces y 3 = con frecuencia).  

Validez y confiabilidad: En lo que respecta a validez; el instrumento fue 

revisado a través del juicio de expertos obteniendo un coeficiente V de Aiken 

superior a 0,85 por lo cual se considera aceptable. En cuanto a confiabilidad, la 

primera dimensión obtuvo un coeficiente de 0,73; mientras que la segunda 

presentó un coeficiente de 0,76 a través del índice de consistencia interna.  

 

Para efectos de esta investigación, se realizó la validez y confiabilidad local 

del instrumento sobre una muestra piloto conformada por 82 adolescentes con 

características similares de la población general; en lo que respecta a la validez 

local se obtuvo a través del método ítem test donde se evidenciaron coeficientes 

mayores a 0.40; lo cual indica que se obtuvo una aceptable validez. Con respecto 

a la confiabilidad general, se obtuvo un coeficiente de 0,83; en tanto la primera 

dimensión obtuvo 0,70 y, por último, la segunda dimensión evidenció 0,81. Lo 

cual demuestra una aceptable fiabilidad del instrumento (Ver Anexo 7). 

 

Para localizar la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de expertos 

tomando en consideración el estadístico de la V de Aiken para cuantificar los 

resultados obteniendo los siguientes en cuanto a los estilos de crianza se obtuvo 

un resultado de 0.92, mientras en la variable de violencia filio parental se obtuvo 

un resultado mayor de 0.98. (Ver Anexo 8) 
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3.5 Procedimiento  

Para la presente investigación previamente se desarrolló una prueba piloto 

para efectos de verificar la aplicabilidad de la prueba en la población objetiva. 

Luego de ello se procedió a solicitar el permiso correspondiente a la directora de 

una institución educativa de Chiclayo, después de haber obtenido los permisos, 

se procedió a realizar un formulario virtual en Google forms contando con los 

documentos respectivos de consentimiento informado, asentimiento informado y 

cuestionarios de cada variable; remitiéndose con facilidad a través de correos 

electrónicos y WhatsApp a cada adolescente. 

 

Una vez contestada la encuesta, las respuestas se registraron 

automáticamente en el sistema del Google drive de las investigadoras; después 

que todos los participantes de la muestra representativa lograron ingresar sus 

respuestas, la encuesta procedió a clausurarse, sin opción a nuevas respuestas. 

Las investigadoras procedieron a descargar la base de datos en una sábana de 

Excel para la transformación de datos cualitativos a cuantitativos, acto seguido 

se procedió a vaciar la información al programa estadístico SPSS versión 26; 

dichos resultados obtenidos serán presentados a través de tablas y figuras 

concluyendo con la presentación final y sustentación del presente trabajo de 

investigación. 

 

3.6 Método y análisis de datos  

Respecto al procesamiento de la información, se contó con la participación 

de 3 profesionales para el juicio de expertos de la variable estilos de crianza y 3 

profesionales para la variable violencia filio parental, los cuales revisaron y 

validaron cada ítem de los cuestionarios dando como resultado una validez de 

contenido de 0.92 para la variable estilos de crianza y 0.98 para la variable 

violencia filio parental con el estadístico V de Aiken. Así mismo, se optó por 

aplicar los cuestionarios a una muestra piloto de 82 adolescentes con similares 

características de la población obteniendo como resultados una aceptable 

validez y confiabilidad para ambos instrumentos.  
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Para esta investigación se trabajó en una institución educativa estatal de la 

ciudad de Chiclayo, la cual cuenta con 416 estudiantes matriculados en el nivel 

secundario; aplicando los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo como 

resultado que la población general a trabajar era 330 adolescentes para la cual 

se procedió aplicar la formula reglamentaria dando como resultado el tamaño de 

muestra probabilística de 141 adolescentes. Se contó con la participación de 147 

adolescentes de ambos sexos que oscilaban entre los 12 y 17 años, siendo esta 

la muestra que se utilizó para la investigación, obteniendo resultados favorables.  

 

Con la obtención de los resultados se obtuvo una base de datos para el 

análisis respectivo, utilizando el programa SPSS versión 26 el cual proporciono 

las respuestas mostradas en tablas y figuras, asimismo se tuvo en cuenta la 

prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov conociendo la distribución de los 

datos el cual estableció la correlación entre las variables, corroborando las 

hipótesis de nuestra investigación.  

 

3.7 Aspectos éticos 

Para la realización de esta investigación, se consideró el consentimiento 

y asentimiento informado de cada estudiante, optando por la explicación de la 

finalidad del trabajo, donde se menciona que la única intención es recolectar sus 

respuestas de manera anónima para poder realizar dicho estudio. 

Según el código de Ética profesional de Psicólogos del Perú (2017) en su 

capítulo IV – Artículo 20°, se debe mantener la confidencialidad de los datos: 

como investigadores debemos mantener los datos de forma confidencial, 

salvaguardando la integridad física y mental del participante, los datos de los 

individuos que formaron parte de este estudio se deben mantener en el 

anonimato. 

En relación con el código de ética y deontología del psicólogo peruano. 

En el capítulo III, artículo 23° nos hace mención que todo psicólogo que realiza 

una investigación debe tener el consentimiento informado de los individuos, que 

se encuentran comprometidos en dichos fines (Colegio de psicólogos del Perú, 

2017). 
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Finalmente, se tuvo en cuenta el principio de justicia, el cual especifica 

que “Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que 

todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la psicología” 

(APA. 2010, p. 5). En cumplimiento de este principio, todos los estudiantes 

tuvieron la misma oportunidad de participar en la investigación, siempre y cuando 

se cumplan los criterios propuestos por las investigadoras, teniendo en cuenta 

que no pudo quedar fuera algún participante por un tema de raza, religión, etnia 

o preferencia social. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Correlación de los estilos de crianza y violencia filio parental en adolescentes 

de una institución educativa de la ciudad de Chiclayo 

Violencia filio 

parental madre 

Violencia filio 

parental padre 

Rho de 

Spearman 

Compromiso -,510** -,333** 

Control Conductual -,275** -,219** 

Autonomía 

psicológica 
,256* ,175* 

En la tabla 2, se observa que entre la dimensión compromiso y violencia filio 

parental (Madre – Padre) existe relación inversa altamente significativa de efecto 

grande y mediano respectivamente; así mismo, entre la dimensión control 

conductual y violencia filio parental existe relación inversa, altamente significativa 

de efecto débil; no obstante, entre autonomía psicológica y violencia filio parental 

existe relación directa altamente significativa. Esto nos muestra que se acepta la 

hipótesis general donde corrobora que existe relación significativa entre las 

dimensiones de las variables de estudio.  



22 
 

Tabla 3       

Análisis de los estilos de crianza predominantes en adolescentes de una 

institución educativa de la cuidad de Chiclayo. 

 

Categorías 
Compromiso Control conductual 

Autonomía 

psicológica 

n % n % N % 

Bajo 13 8.8 9 6.1 23 15.6 

Moderado 47 32.0 51 34.7 79 53.7 

Alto 87 59.2 87 59.2 45 30.6 

Total 147 100.0 147 100.0 147 100.0 

 

En la tabla 3, se puede observar que el estilo de crianza predominante en los 

adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, está divido entre 

compromiso y control conductual representado por el 59,2% para ambos casos, 

seguido de la autonomía psicológica representado por el 53,7% de adolescentes. 

Confirmando que si existe estilos de crianza predominantes en los adolescentes 

respondiendo a una de las hipótesis especificas planteadas. 
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Tabla 4     

Niveles de violencia filio parental en adolescentes de una institución educativa 

de la cuidad de Chiclayo. 

 

Categorías 
Madre Padre 

n % n % 

Bajo 94 63.9 111 75.5 

Moderado 41 27.9 28 19.0 

Alto 12 8.2 8 5.4 

Total 147 100.0 147 100.0 

 

En la tabla 4, se observa que la violencia filio parental hacia la madre se ubica 

en la categoría baja, representada por un 63,9%. No obstante, existe un 27,9% 

que refleja un nivel moderado de dicha violencia. Por otro lado, con respecto a 

la violencia filio parental hacia el padre, se visualiza que el nivel bajo es 

predominante representado por el 75,5% de adolescentes; sin embargo, hay un 

19% que evidencia un nivel moderado.     
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Tabla 5      

Correlaciones entre los estilos de crianza y las dimensiones de violencia filio 

parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rho 

 

Tipos de 

violencia 

ejercida 

hacia los 

padres 

Razones 

para el 

ejercicio de 

violencia 

hacia el 

padre 

Tipos de 

violencia 

ejercida 

hacia la 

madre 

Razones 

para el 

ejercicio de 

violencia 

hacia la 

madre 

Compromiso -,475** -,438** -,376** -,241** 

Control 

Conductual 
-,309** -,223** -,257** 

-,197* 

 

 

Autonomía 

psicológica 
,246** ,215** ,207* 0.137 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 5, se observa que entre la dimensión compromiso y las dimensiones 

de violencia filio parental hacia el padre y madre existe relación inversa altamente 

significativa y de efecto mediano; a excepción de la dimensión razones para el 

ejercicio de violencia hacia la madre, el cual refleja un efecto débil.  Con respecto 

a los estilos de crianza (control conductual y autonomía psicológica) y las 

dimensiones de violencia filio parental, se afirma que no existe relación debido a 

que el efecto es débil y nulo respectivamente.     
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Tabla 6      

Análisis de comparación de los estilos de crianza en adolescentes de una 

institución educativa de la ciudad de Chiclayo. 

 

SEXO  N Mediana U P 

Compromiso 

Masculino 70 84.14 

1985.000 0.006 Femenino 77 64.78 

Total 147  

Control 

conductual 

Masculino 70 70.87857143 

2476.500 0.395 Femenino 77 76.83766234 

Total 147  

Autonomía 

psicológica 

Masculino 70 77.29 

2465.000 0.371 Femenino 77 71.01 

Total 147  

 

En la tabla 6, se compara los estilos de crianza según sexo, los resultados 

evidencian que sí existen diferencias a favor de los varones con respecto a la 

dimensión compromiso. Sin embargo, no existe diferencias significativas con 

respecto a la dimensión control conductual y autonomía psicológica.   
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Tabla 7      

Análisis de comparación de violencia filio parental de manera general y por 

dimensiones en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de 

Chiclayo. 

 

SEXO  N Mediana U P 

Violencia 

filio 

parental 

madre 

Masculino 70 62.54 

1893.000 0.002 Femenino 77 84.42 

Total 147  

Violencia 

filio 

parental 

padre 

Masculino 70 65.99 

2134.500 0.027 Femenino 77 81.28 

Total 147  

 

En la tabla 7, se compara el nivel de violencia filio parental (Madre – Padre) 

según sexo, los resultados evidencian que sí existe diferencias significativas con 

predominancia del sexo femenino. 
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V. DISCUSIÓN  

 En la actualidad las diferentes investigaciones han demostrado que los 

estilos de crianza pueden tener un efecto significativo sobre los adolescentes y 

este puede repercutir sobre su conducta hasta el punto de generar actitudes 

disruptivas como la violencia filio parental (Chávez et al., 2019).  A continuación, 

se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

 

 En relación a determinar la relación que existe entre los estilos de crianza 

y violencia filio parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad 

de Chiclayo. Se pudo evidenciar que la dimensión compromiso presenta relación 

inversa y altamente significativa con la violencia filio parental (padre – madre), 

por lo que se puede afirmar que a mayor presencia de conductas de 

acercamiento emocional, sensibilidad e interés que muestren los padres hacia 

sus hijos, menor será la probabilidad que aparezcan conductas disruptivas de 

tipo agresivas en contra de los padres; esto debido a que se generó un adecuado 

vínculo emocional de respeto y confianza que se va fortaleciendo con el 

transcurrir del tiempo. Los resultados obtenidos guardan similitud con lo 

encontrado por Domínguez (2020), por lo que se puede interpretar que el 

desenvolverse en un entorno familiar donde destaque el compromiso es de vital 

importancia para que los adolescentes puedan fortalecer su independencia y 

autonomía, aprendiendo a regularse emocionalmente lo que ayudará a fortalecer 

los vínculos efectivos con los integrantes del grupo familiar.  

 

 Al respecto, De la Cruz y Avilés (2017) basándose en la teoría del apego 

de Bolwby manifiestan que, al desarrollarse un vínculo de confianza donde 

sobresalga el compromiso, contribuirá a que los hijos mantengan conductas 

adaptadas bien estructuradas que permitan el adecuado equilibrio familiar. Por 

lo expuesto, se considera que este estilo es de mayor relevancia en la educación 

de los hijos, debido a que impide el desarrollo de conductas violentas en 

cualquiera de sus formas. Cabe precisar que las dimensiones control conductual 

y autonomía psicológica no evidenciaron relación significativa con la violencia 

filio parental, por lo que estas actúan de forma aislada o su presencia en mayor 

o menor rango responden a factores externos que no pertenecen al estudio.   
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 Con respecto al análisis de los estilos de crianza, se pudo identificar que 

la dimensión compromiso es predominante en el 59,2% de adolescentes, 

quienes se desenvuelven en contextos familiares donde se promueve la 

seguridad, protección y confianza entre cada uno de sus integrantes lo que 

garantiza un óptimo desarrollo socio emocional y un adecuado vínculo afectivo. 

Así mismo, se evidenció que la dimensión control conductual también es 

predominante como estilo de crianza en el 59,2% de adolescentes, el cual se 

caracteriza por actitudes controladoras o castrantes por parte de los padres, lo 

que inhibe la expresión emocional y comportamental de los adolescentes; 

generando cierta ira reprimida que necesita ser canalizada en su contexto más 

próximo. Dichos resultados obtenidos, guardan similitud con lo encontrado por 

Herrera (2018); Izquierdo (2020); Pozo (2017); Aosta (2020); Cuenca y Marquina 

(2016), quienes en sus respectivas investigaciones lograron identificar que el 

estilo de crianza autoritario que conceptualmente es lo mismo que la dimensión 

control conductual, se mostró predominante en los adolescentes.  

 

 Para Quintero y Castro (2019) el desarrollar un estilo de crianza autoritario 

con los hijos se ha vuelto una tendencia, debido a que los padres representan 

aquellos modelos educativos con los que fueron criados en su momento e 

intentan mantener una crianza castrante e inflexible, bajo la premisa que se forje 

un carácter disciplinado y congruente en los adolescentes, para que tengan 

actitudes adaptadas y socialmente aceptadas. Sin embargo, este estilo de 

crianza por ser considerado inflexible, va generando obediencia a la autoridad 

en los adolescentes no permitiéndoles desarrollar el juicio crítico y la autonomía 

necesaria, lo que conlleva a que se generen conductas agresivas reprimidas que 

en algún momento de su interacción familiar se vuelcan en contra de sus padres, 

por considerarlos responsables de su minusvalía e incapacidad para hacer frente 

a la presión de autoridad.  

 

 Por otro lado, con respecto al análisis de los niveles de violencia filio 

parental, se observa que el 27,9% de adolescentes presentan un nivel moderado 

de violencia hacia su madre; mientras que el 19% hacia su padre. En tanto, en 

lo que respecta al nivel alto se obtuvo que el 8,2% y 5,4% de adolescentes son 

violentos con su madre y padre respectivamente. Si bien es cierto las cifras no 



29 
 

son tan elevadas, al hablar de violencia se tornan datos significativos que 

generan preocupación social. Estos resultados hallados corroboran lo 

encontrado por Romero et al., (2020) quienes evidenciaron que las madres 

tienden a ser mayormente receptoras de violencia psicológica. Los resultados 

expuestos ilustran de cierta manera el arraigo cultural y el machismo que existe 

en nuestra cultura donde la mujer es sometida por su condición de género, y son 

las propias madres las que de cierta manera normalizan y permiten la violencia 

por parte de los hijos, debido a que esta violencia muchas veces no es directa, 

sino que se presenta a través del chantaje, la manipulación, el sometimiento y la 

agresión verbal que en nuestra cultura se ha vuelto algo recurrente, y que se 

aprende principalmente de la figura masculina del padre.  

 

 Dicha afirmación encuentra sustento en la teoría del aprendizaje social de 

Bandura (1977), quien considera que la violencia es aprendida a través de 

modelos representativos que se perciben y se imitan, pero para que permanezca, 

tiene que ser significativo para el individuo y reforzado por el entorno (Rivera y 

García, 2020). Por lo que se podría inferir que los adolescentes encuentran 

significativo dicho aprendizaje debido a que a través de esa conducta encuentran 

el dominio sobre el claustro familiar; y a su vez es reforzado por los padres 

mismos. No obstante, difiere con lo encontrado por Izquierdo (2020) quien 

encontró que la violencia filio parental es predominante sobre el padre. Dicha 

diferencia podría deberse al contexto sociodemográfico donde se desarrolló el 

estudio, así como los factores de personalidad de los padres, quienes 

presentaron una estructura de personalidad flexible, con actitudes permisivas y/o 

ausentes en la crianza de sus hijos, por lo que desde temprana edad perdieron 

autoridad frente a sus hijos, no establecieron reglas y normas que les permita 

regular su conducta; por lo que los adolescentes establecieron un dominio total 

sobre el entorno familiar, rompiendo las reglas con frecuencia, mostrando 

conductas disruptivas y poco adaptadas socialmente, lo que generó una 

ausencia de valores de los hijos hacia los padres, predominando la violencia 

hacia ellos, por considerarlos responsables de sus carencias o dificultades que 

enfrentan. Lo mencionado encuentra sustento en lo expuesto por (March, 2017) 

quien considera que un estilo de crianza permisivo o ausente va a desencadenar 
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comportamientos disociales que atenten contra la integridad de los padres, así 

como de las personas de los entornos próximos.  

 

 En lo que respecta a determinar la relación que existe entre las 

dimensiones de estilos de crianza y las dimensiones de violencia filio parental, 

se pudo identificar que la dimensión compromiso con los tipos de violencia hacia 

los padres existe relación inversa y altamente significativa, lo que quiere decir 

que mientras mayor presencia de un vínculo afectivo de seguridad y de contacto 

emocional exista en el entorno familiar, menor será la presencia de conductas 

agresivas de tipo física y psicológica en contra de los padres. Así mismo, se pudo 

observar que entre la dimensión compromiso y las razones para el ejercicio de 

la violencia filio parental que puede ser instrumental, afectiva y/o defensiva, 

también presenta relación directa y altamente significativa. Al respecto no se ha 

encontrado antecedentes que permitan discutir el presente hallazgo debido a 

que las variables expuestas son poco estudiadas en conjuntos; no obstante, se 

infiere que está asociación encuentra sustento científico en lo planteado por 

Bowlby en su teoría de apego, donde postula que en la medida que se genere 

un lazo afectivo seguro y participativo entre padres e hijo; se fortalecerá los 

nexos de participación activa e integridad, asumiendo un rol determinante dentro 

del entorno familiar (Santos y Larzabal, 2021). 

 

 En ese sentido se afirma lo siguiente: mientras los padres desarrollen un 

estilo de crianza de compromiso, estarán incentivando una participación creativa 

y respetuosa de cada uno de los miembros del grupo familiar, lo cual será 

copiado y replicado en diferentes contextos. En ese sentido, la práctica de este 

estilo ayudará a que los individuos se sientan aceptados por su entorno, lo que 

reducirá considerablemente la probabilidad de que se generen conductas 

violentas, por el contrario, buscarán la integridad a través del diálogo como 

estrategia participativa de democracia.      

 

 En relación a identificar si existe diferencia significativa en los estilos de 

crianza de acuerdo a su sexo, se pudo evidenciar que en la dimensión 

compromiso existen diferencias estadísticamente significativa a favor de los 

varones; por lo que se infiere que los hijos hombres poseen mayor apertura y 
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vínculo afectivo con los padres, se les brinda la confianza necesaria, así como el 

acercamiento emocional, sensibilidad e interés por ellos a diferencia de las 

mujeres a quienes se les otorga otro estilo de crianza. Dicho resultado guarda 

similitud con lo encontrado por Acosta (2020) quien encontró que efectivamente 

existen diferencias significativas a favor de los varones en lo que respecta a la 

dimensión compromiso. Por lo que se postula que los padres muestran un mayor 

acercamiento emocional a los hijos varones, debido a que consideran que tienen 

mayor probabilidad de estar expuestos a situaciones de riesgo que les afecte su 

integridad y desarrollo emocional, debido a sus características personales de ser 

intrépidos, arriesgados y desenfrenados en su proceder conductual; mientras 

que en las mujeres se podría decir que no es tan marcado este estilo, pero sí el 

de control conductual, donde se le restringe, vigila excesivamente y se le corta 

ciertos comportamientos no aceptados por el entorno familiar, bajo la premisa de 

su condición de género. Esta afirmación se sustenta en la propuesta teórica de 

Giraldo (2009) quien considera que a los hijos varones se les cría y educa bajo 

una formación de apertura y acercamiento emocional, debido a que en un futuro 

serán “cabeza de familia” por ende necesitan poseer confianza y aceptación por 

su entorno familiar. Mientras que a las mujeres se les da un rol secundario menos 

participativo e inflexible, por un sesgo machista. 

 

 Por último, en relación a identificar si existe diferencia significativa en la 

violencia filio parental de acuerdo a su sexo, se pudo evidenciar que 

efectivamente existe diferencias estadísticamente significativas predominantes 

en las mujeres, lo que indica que las adolescentes tienen un comportamiento 

más agresivo en contra de sus padres y madres en comparación con los varones; 

dichos resultados son similares a lo encontrado por Calvete y Orúe (2016) 

quienes evidenciaron que efectivamente los individuos de sexo femenino tienen 

tendencia a desarrollar con mayor amplitud la violencia filio parental.  Esto podría 

deberse a que las mujeres utilizan un tipo de violencia invisible que pasa 

desapercibido en muchos casos o que a lo largo del tiempo se ha normalizado 

en nuestra cultura, como es la agresión psicológica, donde se valen de 

argumentos de manipulación o chantajes emocionales para obtener lo que 

desean; y por supuesto que está presente la violencia verbal y física que se 

genera en hogares disfuncionales, donde las hijas aprendieron que ese tipo de 
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conductas es una normalidad para su entorno, debido a que crecieron bajo ese 

modelo de aprendizaje; por ende internalizaron que la única forma de defenderse 

o conseguir lo que desean por ser un sexo supuestamente débil, es a través de 

la violencia en cualquiera de sus formas. Dicha afirmación se sustenta en el 

estudio de Pérez (2021) quien postula que la predominancia de violencia filio 

parental, sigue una tendencia que pone como principal protagonista a las 

mujeres en el contexto peruano, especialmente en aquellas que se han criado 

bajo la ausencia de una figura paternal que establezca límites y brinde un soporte 

emocional adecuado. Lo mencionado cobra mayor relevancia si tomamos el 

postulado del aprendizaje social, que refiere que las conductas violentas son un 

proceso de asimilación adquiridas en la interacción con el medio social y que 

tiene por finalidad el dominio sobre un contexto específico (Fernández, 2018). 

 

 Cabe precisar que una de las limitaciones encontradas durante el proceso 

de la investigación fue la poca accesibilidad a información relacionada a la 

violencia filio parental, debido a que es una variable poco explorada en el 

contexto nacional; así mismo, la dificultad para poder acceder a la población de 

forma directa y con ello, poder tener una muestra más representativa que permita 

identificar con mayor precisión el efecto del tamaño, sobre cómo se correlacionan 

entre sí, las variables en estudio.   

 

 A través del análisis documental y de las evidencias estadísticas se puede 

corroborar que los estilos de crianza juegan un rol desequilibrante para que se 

asocien ciertas conductas disruptivas como la violencia filio parental, lo que daña 

y frena el adecuado desarrollo emocional de cada uno de los integrantes del 

grupo familiar (Almagro et al., 2019).   

 

 Teniendo en cuenta los hallazgos del estudio, es relevante mencionar que 

la información obtenida será de gran aporte para la comunidad científica para 

que puedan desarrollar ampliaciones o estudios comparativos que permitan 

comprender de una manera más precisa cómo se asocia los estilos de crianza a 

la violencia filio parental y en base a ello, generar alternativas de solución como 

talleres, programas o estrategias de intervención que ayuden al equilibrio 

emocional de los adolescentes, así como de los entornos familiares.  
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VI. CONCLUSIONES

1. Se logró evidenciar que existe relación inversa y altamente significativa

entre el estilo de crianza compromiso y la violencia filio parental.

2. Se evidenció que los estilos de crianza predominantes son el compromiso

y el control conductual, ambos representados por el 59,2% de

adolescentes.

3. En lo que respecta al nivel de violencia filio parental el 27,9% de

adolescentes presentan un nivel moderado de violencia hacia su madre;

mientras que el 19% hacia su padre. En tanto, en lo que respecta al nivel

alto se obtuvo que el 8,2% y 5,4% de adolescentes son violentos con su

madre y padre respectivamente.

4. Así mismo, se pudo conocer que entre el estilo de crianza compromiso y

las dimensiones de violencia filio parental (Tipos de violencia – razones

para el ejercicio de la violencia) existe relación inversa altamente

significativa, detallando que ha mayor compromiso en el estilo de crianza

menor sería el desarrollo de la violencia filio parental.

5. Por otro lado, se demostró que existen diferencias estadísticamente

significativas con respecto al estilo de crianza compromiso, a favor de los

varones, evidenciándose que, a raíz de los resultados obtenidos, son los

varones quienes tienden a tener una mayor interacción con sus padres.

6. Por último, al comparar el nivel de violencia filio parental según sexo, los

resultados evidenciaron que existen diferencias significativas con

predominancia del sexo femenino, lo cual implica que las mujeres tienden

a ejercer agresión contra sus progenitores, puesto que el estilo de crianza

a nivel de compromiso es menor.
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VII. RECOMENDACIONES

Se sugiere realizar ampliaciones sobre el estudio de ambas variables debido a 

que existen pocas investigaciones en el contexto nacional.  

Generar estrategias psicológicas que promuevan el desarrollo del estilo 

compromiso y autonomía psicológica en los adolescentes 

Desarrollar programas psicoeducativos que involucren la participación activa de 

padres e hijos para prevenir la presencia de violencia filio parental. 

Tener en cuenta una muestra mucho mayor para realizar la ampliación del 

estudio y comparar la relación entre las variables.  

Realizar nuevos estudios comparativos sobre los estilos de crianza en otros 

contextos sociodemográficos con características similares a la del presente 

estudio. 

Ampliar el análisis de las diferencias significativas de la violencia filio parental, 

tomando en cuenta familias nucleares y monoparentales.  
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y Romero, 
L. (2020). 

Darling y 
Steinberg 
(como se 

citó en 
López y 

Huamani, 
2017) 

consideran 
que los 
estilos 

parentales 
vendrían a 

ser 
aquellas 
formas, 

estrategias 
y actitudes 
que usan 
los padres 
hacia sus 
hijos, para 
criarlos y 

relacionars
e con ellos. 
Teniendo 
en cuenta 

lo 
mencionad

o se 
utilizará el 
cuestionari
o de estilos 
de Crianza 

de 
Steimberg 
L., el cual 

fue 
adaptado 

por Merino, 
C (2004). 

Compromi
so: Grado 
en que el 

adolescent
e percibe 

las 
conductas 

de su 
acercamie

nto 
emocional, 
sensibilida
d e interés 

que 
provienen 

de sus 
padres. 

 
Control 

conductu
al: La cual 

mide el 
grado en 

que el 
padre es 
percibido 

como 
controlador 

o 
supervisor 

del 
comportam

iento del 
adolescent

e 
 

Autonomí
a 

psicológic
a: La cual 

mide el 
grado en 

Interés 
 

Sensibilida
d 
 

Aproximac
ión 

emocional 
 
 
 

Estrategia
s 

democrátic
as 
 

Individuali
dad 

 
Proactivid

ad 
 
 
 
 
 
 
 

Controlad
or 
 

Supervisor 

 
 
 
 

1,3 
 

5,7 
 
 

9,11,15
,17 

 
 
 
 
 

2,4,6 
 
 
 

8,10 
 
 

12,14,1
6,18,19

,20 
 
 
 
 
 
 

21(a,b,
c) 

22(a,b,
c) 

Ordinal 



 
 

que los 
padres 

manejan 
estrategias 
democrátic

as, no 
restrictivas 

y 
respaldan 

la 
individualid

ad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.  

                OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE N°2: VIOLENCIA FILIO 

PARENTAL 

VARIA
BLE 

DEFINIC
IÓN 

CONCE
PTUAL 

DEFINICI
ÓN 

OPERAC
IONAL 

DIMENSI
ONES 

INDICAD
ORES 

ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Violen
cia 

Filio 
parent

al 

La 
violencia 

filio 
parental 
consiste 

en 
agresion

es 
reiterada

s 
ejercidas 
por los 
hijos 

hacia sus 
progenito
res, las 
cuales 
pueden 
causar 

un 
consider

able 
sufrimien
to a las 
víctimas 
o ejercer 
control 
sobre 
éstas 

(Cottrell, 
2001). 

 

La 
violencia 

filio 
parental 
se mide 

mediante 
el 

Cuestiona
rio 

Violencia 
Filio 

parental 
de 

Calvete, 
E., & 

Veytia, M. 
(2018) 

que 
permite 
conocer 
el grado 

de 
violencia 
en contra 

de los 
padres y 
bajo qué 
motivo 

Tipos de 
violencia 
ejercida 
hacia los 
padres: 
Compren
de todo 

tipo 
violencia 
física y 

psicológi
ca 

ejercidas 
hacia los 
padres 

 
 

Razones 
para el 

ejercicio 
de 

violencia 
hacia los 
padres: 
Aquí se 
encuentr

an los 
motivos 
instrume
ntales, 

afectivos 
y 

defensivo
s 

ejercidas 
hacia los 
padres. 

Agresion
es físicas 
hacía la 
madre. 

Agresión 
psicológi
ca hacia 
la madre. 
Agresion
es físicas 
hacía el 
padre. 

Agresión 
psicológi
ca hacia 
el padre. 

 
 
 
 

Instrume
ntales 

(madre) 
Instrume

ntales 
(padre) 

 
Afectivas 
(madre) 

 
Afectivas 
(padre) 

 
Defensiv

as 
(madre) 

 
Defensiv

as 
(padre) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 
3,4,5,6,
7,8,9,1

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.12.1
3.14.15
.16.17.
18.19.2

0 

Ordinal 

 

 



Anexo 4. 

 APENDICE DEL INSTRUMENTO DE ESTILOS DE CRIANZA 

Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 

Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o 

apoderados) con los que tú vives. Si pasas más tiempo en una casa que en otra, 

responde las preguntas sobre las personas que te conocen mejor. Es importante 

que seas sincero.  

Si estás MUY DE ACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (MA)  

Si estás ALGO DE ACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (AA)  

Si estás ALGO EN DESACUERDO haz una X sobre la raya en la columna 

(AD) 

Si estás MUY EN DESACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (MD) 

N° ITEMS MA AA AD MD 

1 
Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo 

algún tipo de problema. 

2 
Mis padres dicen o piensan que uno no deberla 

discutir con los adultos. 

3 
Mis padres me animan para que haga lo mejor que 

pueda en las cosas que yo haga. 

4 
Mis padres dicen que uno deberla no seguir 

discutiendo y ceder, en vez de hacer que la gente se 
moleste con uno 

5 Mis padres me animan para que piense por mí mismo. 

6 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 

me hacen la vida "difícil" 

7 
Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si 

hay algo que no entiendo 

8 
Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y 

que yo no deberla contradecirlas 

9 
Cuando mis padres quieren que haga algo, me 

explican por qué 

10 
Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas 
como, "Lo comprenderás mejor cuando seas mayor" 

11 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 

me animan a tratar de esforzarme 

12 
Mis padres me dejan hacer mis propios planes y 

decisiones para las cosas que quiero hacer 

13 Mis padres conocen quiénes son mis amigos 

14 
Mis padres actúan de una manera fría y poco 

amigable si yo hago algo que no les gusta 

15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo 



16 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 

me hacen sentir culpable 

17 
En mi familia hacemos cosas para divertimos o 

pasarla bien juntos 

18 
Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos 

cuando hago algo que a ellos no les gusta 

No estoy 

permitido 

Antes 

de 

las 

8:00 

8:00 

a 

8:59 

9:00 

a 

9:59 

10:00 

a 

10:59 

11:00 

a 

mas 

Tan 

tarde 

como 

yo 

decida 

19 

En una semana 

normal, 

¿Cuál es la última 

hora hasta donde 

puedes quedarte 

fuera de la casa de 

LUNES A 

JUEVES? 

No estoy 

permitido 

Antes 

de 

las 

8:00 

8:00 

a 

8:59 

9:00 

a 

9:59 

10:00 

a 

10:59 

11:00 

a 

mas 

Tan 

tarde 

como 

yo 

decida 

20 

En una semana 

normal, 

¿Cuál es la última 

hora hasta donde 

puedes quedarte 

fuera de la casa en 

un VIERNES O 

SÁBADO POR LA 

NOCHE? 

21 
¿Qué tanto tus padres 

TRATAN………… 
No tratan 

Tratan un 

poco 

Tratan 

mucho 



De saber … 

a. Dónde vas en la noche?

b. Lo que haces con tu tiempo libre?

c. Dónde estás mayormente en las.

¿Tardes después del colegio?

22 
¿Qué tanto tus padres 

REALMENTE? saben 
No saben 

Saben un 

poco 

Saben 

mucho 

a. Dónde vas en la noche?

b. Lo que haces con tu tiempo libre?

c. Dónde estás mayormente en las

Tardes después del colegio?



 
 

Anexo 5. 

              APENDICE DEL INSTRUMENTO DE VIOLENCIA FILIO PARENTAL 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FILIOPARENTAL 

Indica cuántas veces has hecho las siguientes cosas a tu madre o a tu padre 

en el último año: 

0 = Nunca (esto no ha pasado en mi relación con mi madre o padre) 

1 = Rara vez (únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones) 

2 = A veces (ha ocurrido entre 3 y 5 veces) 

3 = Con frecuencia (se ha dado en 6 o más ocasiones)  

 

Ítem A tu madre A tu padre 

1 Le has gritado cuando estabas enfadado (a). 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 
Le has amenazado con pegarle, aunque no 

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

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

4 Le has golpeado con algo que podía hacer daño. 0 1 2 3 0 1 2 3 

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

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

7 Le has chantajeado para conseguir lo que querías. 0 1 2 3 0 1 2 3 

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

9 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 

 

Si has indicado que insultaste o hiciste algo para molestar a tu madre o padre en 

alguna de las preguntas anteriores, señala cuales fueron las razones. 

1 = Nunca      2 = Alguna vez 

3 = Bastantes veces      4 = Casi Siempre 

N° Razón A tu madre A tu padre 

1 Para conseguir permiso para algo. 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Para poder usar el ordenador o móvil. 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Por la hora de llegar a casa. 1 2 3 4 1 2 3 4 



 
 

4 Porque necesitaba dinero. 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Porque estaba muy enfadado (a). 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Porque me sentía incomprendido (a). 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Para defenderme. 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Para defender a otra persona. 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 Porque me tratan como a un niño (a)pequeño (a) 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 Porque mi carácter es así. 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. 

    CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE ESTILOS 

DECRIANZA 

  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.0757 26 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 

Kaiser 

Meyer- Olkin 

de 

adecuación 

de muestreo 

 0.753 

Prueba de 

esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-

cuadrado 
1238.157 

 Gl 325 

 Sig 0.000 



Anexo 7. 

 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE VIOLENCIA 

FILIO PARENTAL 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

a. La eliminación por lista se basa en todas

las variables del procedimiento 

 Estadística de fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 82 100.0 

Excluido* 0 .0 

Total 82 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas

las variables del procedimiento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.834 20 

N % 

Casos Valido 82 100.0 

Excluido* 0 .0 

Total 82 100.0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.839 20 



 
 

Anexo 8. 

                V DE AIKEN POR JUICIO DE EXPERTOS   

 

ESTILOS DE CRIANZA 

 CLARIDAD RELEVANCIA PERMANENCIA TOTAL 

DIMENSION 1 1.00 0.96 0.96 0.98 

DIMENSION 2 0.93 0.93 0.96 0.94 

DIMENSION 3 0.88 0.75 0.88 0.83 

VARIABLE 

GENERAL 
0.93 0.88 0.93 0.92 

 

VIOLENCIA FILIO PARENTAL 

 

 CLARIDAD RELEVANCIA PERMANENCIA TOTAL 

DIMENSION 1 0.97 0.97 1.00 0.98 

DIMENSION 2 0.97 1.00 0.97 0.98 

VARIABLE 

GENERAL 
0.97 0.98 0.98 0.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9 

PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE ESTILOS DE CRIANZA Y 

VIOLENCIA FILIO PARENTAL. 

 

Variable
s 

Dimensiones 

Kolmogorov-
Smirnova 

Estadístic
o 

gl Sig. 

Estilos 
de 

crianza 

Estilos Crianza 0.094 
14
7 

0.00
3 

Compromiso 0.123 
14
7 

0.00
0 

Control Conductual 0.126 
14
7 

0.00
0 

Autonomía psicológica 0.057 
14
7 

,200* 

Violenci
a filio 

parental 

Violencia filio parental madre 0.136 
14
7 

0.00
0 

Violencia filio parental padre 0.213 
14
7 

0.00
0 

Tipos de violencia ejercida hacia los padres 0.140 
14
7 

0.00
0 

Razones para el ejercicio de violencia hacia el 
padre 

0.172 
14
7 

0.00
0 

Tipos de violencia ejercida hacia la madre 0.237 
14
7 

0.00
0 

Razones para el ejercicio de violencia hacia la 
madre 

0.247 
14
7 

0.00
0 

 

En la presente tabla, se observa las probabilidades obtenidas luego de haber 

aplicado la prueba Kolmogórov-Smirnov, tanto para las variables en estudio 

como para sus respectivas dimensiones, estas fueron menores a 0.05 lo que 

confirma que no se ajusta a la distribución normal; por lo que se tendría que usar 

pruebas no paramétricas. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10 

                 SOLICITUD DE PERMISO 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11. 

                   AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO  

 

 

 

 



 
 

Anexo 12.  

                  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

 Estimado padre/madre de familia, somos estudiantes del X ciclo de la 

carrera profesional de Psicología de la Universidad Cesar Vallejo. Con el debido 

respeto que se merece, le solicitamos a usted el permiso para que su menor 

hijo(a) participe de nuestra investigación “Relación de los estilos de crianza y la 

violencia filio parental en adolescentes de una institución educativa de la ciudad 

de Chiclayo”; la cual consiste en responder dos cuestionarios cuya finalidad es 

determinar la relación que existe entre las variables mencionadas anteriormente. 

Dichos cuestionarios le tomarán aproximadamente 10 a 20 minutos de su tiempo. 

Cabe mencionar que su participación es de manera voluntaria y los datos que 

aquí se ofrecen son absolutamente anónimos y estrictamente confidenciales. 

Asimismo, tiene derecho a abstenerse de participar o incluso de retirarse de esta 

evaluación cuando lo considere conveniente. En función a lo leído: ¿Permite 

usted a su hijo (a) participar en nuestra investigación? 

 

Si, acepto 

 

No, acepo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. 

 ASENTIMIENTO INFORMADO 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) participante, está siendo invitado a participar en la presente 

investigación de manera voluntaria, donde los datos que ofrezca son 

absolutamente anónimos y estrictamente confidenciales. Por lo tanto, no habrá 

manera de identificar individualmente a los participantes, ninguna de las pruebas 

que se apliquen resultará perjudicial. Asimismo, tiene derecho a abstenerse de 

participar o incluso a retirarse de este estudio cuando lo considere conveniente. 

De antemano, agradecemos su participación y tiempo invertido en responder las 

preguntas que se le presentaran a continuación. 

En función a lo leído: ¿Estás dispuesto(a) a participar de este estudio? 

Si, acepto 

No, acepo 



 
 

Anexo 14. 

               AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZA CUESTIONARIO 

 






