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RESUMEN 

La presente investigación Apoyo social percibido y conductas agresivas en 

adolescentes de Lima Norte, 2022. Tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre el apoyo social percibido y las conductas agresivas en los 

adolescentes de Lima Norte. Para ello se tomo una muestra de 502 adolescentes 

entre las edades de 12 a 17 años. La investigación se realizó a través de la 

virtualidad a los diferentes adolescentes de los distritos de Lima norte y en el 

centro educativo José Valverde Caro, siendo este ultimo de forma presencial. El 

tipo de investigación fue aplicada, de diseño no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional trasversal. Además, se utilizaron los cuestionaros The Buss-Perry 

Aggression Questionnaire (BPAQ) y Multidimensional Scale Perceived Support 

Social. Se concluyó que no existe relación significativa positiva entre las 

variables apoyo social percibido y agresividad. Los adolescentes de 12 a 13 años 

cuentan con mayor apoyo social percibido. Se encontró que los adolescentes 

tienen un nivel promedio de agresividad en su mayoría.  

Palabras Clave: apoyo social percibido, agresividad, conductas agresivas, 

violencia. 
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ABSTRACT 

The present research Perceived social support and aggressive behaviors in 

adolescents from Lima Norte, 2022. Its main objective was to determine the 

relationship between perceived social support and aggressive behaviors in 

adolescents from Lima Norte. For this, a sample of 502 adolescents between the 

ages of 12 and 17 was taken. The research was carried out through virtuality to 

the different adolescents of the districts of northern Lima and in the José Valverde 

Caro educational center, the latter being in person. The type of research was 

applied, non-experimental design, cross-sectional correlational descriptive type. 

In addition, The Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) and 

Multidimensional Scale Perceived Social Support were used. It was concluded 

that there is no significant positive relationship between the variables perceived 

social support and aggressiveness. Adolescents aged 12 to 13 years have 

greater perceived social support. It was found that adolescents have an average 

level of aggressiveness for the most part. 

Keywords: perceived social support, aggressiveness, aggressive behaviors, 

violence.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las conductas agresivas de los adolescentes han sido objeto de estudio 

por diversos investigadores, debido a la prevalencia de dichos 

comportamientos que constituyen a una de las problemáticas más 

relevantes el acoso escolar, el cual se presenta dentro de las escuelas a 

nivel mundial (MINEDU, 2019). 

La organización Mundial de la Salud – OMS menciona que la violencia 

juvenil conlleva un alto coste en cuanto a los servicios comunitarios, debido 

a esta problemática al año se registran 200.000 homicidios cometidos entre 

los 10 a 29 años, esto refleja aproximadamente el 43% del total de 

homicidios anual, también la cifra reflejada a nivel porcentual, indican que 

el 83% de las víctimas de homicidios son varones (2020). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y La 

Cultura – UNESCO, reveló las cifras sobre violencia entre los estudiantes 

de las escuelas, donde más de uno de cada tres alumnos, es decir el 36% 

de los alumnos participaron en peleas físicas con otro estudiante y el 32,4% 

fue víctima de violencia física por sus pares, también la violencia física entre 

alumnos se presenta con mayor porcentaje a nivel mundial, con excepción 

de Europa y América Central (2019). 

También se encontró a la Organización Panamericana de la Salud – OPS, 

donde se indica que en la región de las Américas el 50% del total de 

muertes a causa de la violencia se dan entre las edades de 15 a 29 años, 

por lo que se registran un total de 83, 000 muertos por violencia (2020). 

En el contexto nacional también se registraron la prevalencia de la violencia 

entre los adolescentes, es así que el Ministerio de Educación (MINEDU) 

presentó el informe de la Brigada SISEVE donde se reportaron 40 293 

casos de violencia dentro de las instituciones educativas a nivel nacional, 

asimismo se observó un porcentaje mayor en el sexo masculino y en el 

nivel secundario (2021). 

Se registraron también los números de casos de acuerdo a los tipos de 

violencia, reportando que la violencia física registra un total de 20 158; 
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violencia psicológica con 13 663 y violencia sexual con 6 472 casos 

reportados. La provincia con mayor porcentaje de casos es Junín (2012), 

seguido de la libertad (1883) y finalmente el Callao con 1 391 casos 

reportados (SiSeve, 2021). 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef y al 

Ministerio de Salud – MINSA (2021) alrededor del 33.2% de los niños y 

adolescentes con un rango entre los seis y 17 años, se llegaron a internan 

debido a un problema de salud mental, a causa de discusiones en el 

contexto familiar y social, falta de empatía y bullying. Por otro lado, el 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo - Noguchi, 

hace mención a la familia como factor fundamental en el desarrollo de los 

problemas de salud mental, así como también menciona otros factores que 

intervienen como los tipos de crianza, el contexto social como el colegio, ya 

que de esto dependerá la calidad de vida que tenga la persona y la 

predisposición a presentar dificultades en su salud mental (2021). 

Por otro lado, según el boletín estadístico Policial (I trimestre 2022) el 

departamento de Lima ocupa el primer lugar en denuncias por delito con 

46, 592 denuncias. Asimismo, las denuncias por violencia familiar se 

registraron con los siguientes datos: San Juan de Lurigancho (2,694), 

seguido del Callao (1550). Otros distritos también cuentan con un número 

alto en denuncias de este tipo, tales como el distrito de Comas (1501), Ate 

(1438) y Lima (1424).  

También se encuentra como dato relevante, las cifras reveladas por el 

centro de emergencia Mujer - CEM (2022) quien realizó una gráfica el cual 

evidencia los crecientes casos atendidos por violencia contra la mujer en 

los diferentes CEM, llegando a las cifras más altas (181, 885) en el año 

2019, a pesar que para el año posterior esta tuvo una disminución (114, 

495) para el año 2021 se elevó a 163, 797 casos atendidos por violencia.  

Tomando en cuenta los datos registrados por las diversas instituciones y su 

relevancia a nivel mundial, las conductas agresivas podrían ser 

consecuencia de la falta de factores protectores durante la adolescencia, 

por lo cual es de nuestro interés considerar al apoyo social percibido en el 
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contexto nacional como factor que podría mantener relación con la variable, 

que podría funcionar como inhibidor de las conductas agresivas, por lo cual 

se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre el apoyo social 

percibido y las conductas agresivas en los adolescentes de Lima Norte, 

2022? 

La presente investigación se justifica de la siguiente manera: en primer 

lugar, a nivel teórico, logrará ampliar mayor conocimiento acerca de las 

conductas agresivas y su posible relación con el apoyo social en los 

adolescentes, dicha información podrá ser utilizada por otros 

investigadores. En segundo lugar, a nivel metodológico, se tomarán en 

cuenta para la investigación los instrumentos: use the Multidimensional 

Scale of Perceived Social Support – MSPSS (ZImet et al. 1988) y el 

Cuestionario de Agresión (Buss y Perry, 1992) quienes fueron previamente 

validadas en el contexto nacional, pero en relación con otras variables. Por 

último, a nivel práctico, se mantendrá la objetividad y eficacia al estudiar a 

la población. 

Con lo mencionado líneas atrás, se plantea el objetivo general: Determinar 

la relación entre el apoyo social percibido y las conductas agresivas en los 

adolescentes de Lima Norte, 2022. Siendo los objetivos específicos los 

siguientes: 1) Describir el nivel de apoyo social percibido en los 

adolescentes de Lima Norte 2022.  2) Describir el nivel de apoyo social 

percibido según dimensiones. 3) Describir el nivel de apoyo social percibido 

en relación a la edad. 4) Describir el nivel de apoyo social percibido en 

relación al sexo. 5) Describir el nivel de agresividad. 6) Describir el nivel de 

agresividad según dimensiones. 7) Describir el nivel de agresividad en 

relación a la edad. 8) Describir el nivel de agresividad en relación al sexo. 

9) Determinar la relación entre apoyo social percibido y agresividad. 10) 

Determinar la relación entre el apoyo social percibido y la agresividad según 

dimensiones. 

De acuerdo a lo anterior, se procede a formular la siguiente hipótesis 

principal: Existe relación significativa indirecta entre el apoyo social 

percibido y las conductas agresivas en los adolescentes de Lima Norte, 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Entre las más importantes investigaciones internacionales relacionadas al tema 

en estudio tenemos a Silva, Barchelot y Galvan (2021) quienes realizaron un 

estudio en Colombia, el cual buscaba describir las características de las 

conductas agresivas, dinámica familiar y los antecedentes personales, para 

dicho estudio se utilizó una muestra de 351 adolescentes con edades entre 12 y 

17 años. De acuerdo a los resultados se encontró que el tipo de agresividad más 

frecuente es la impulsiva y esta tiene mayor frecuencia en las mujeres, además 

se encuentran entre los 12 años, asimismo se encuentra niveles bajos en el 

rendimiento académico y una mala relación con la figura paterna. 

También, Contini et al. (2021) presentaron su investigación el cual tenía como 

objetivo principal entender las conductas agresivas del adolescente en el 

contexto de la pandemia, además de investigar la función de las redes sociales 

y estudiar si existe alguna modificación en las conductas agresivas dentro de la 

pandemia, para dicho estudio se tomó el método de la teoría fundamentada. A 

partir de los resultados se concluye que los adolescentes que se encuentren 

dentro de un nivel socioeconómico bajo muestran mayor vulnerabilidad social.  

Por otro lado, Jiménez et al. (2020) realizaron un estudio, el cual buscaba realizar 

el análisis de las capacidades predictivas de la inteligencia, sobre el apoyo social 

percibido, para ello se tomó en cuenta algunos datos sociodemográficos como 

la edad y el sexo en una muestra de adolescentes de 1030, el cual tenían edades 

entre 11 y 19 años. Según los resultados del estudio, se confirmó que la 

inteligencia emocional sin diferencia de género efectivamente predice la 

percepción del apoyo social en los adolescentes. 

Asimismo, Chemisquy & Oro (2019) quienes realizaron un estudio con el objetivo 

de conocer si el perfeccionismo predice en los adolescentes los sentimientos de 

soledad, así como la percepción del apoyo social, para lo cual tomaron como 

muestra a 364 niños de nacionalidad argentina, con edades entre los nueve y 12 

años. A partir de este estudio se encontró que la primera variable en estudio 

predice la soledad y el poco apoyo social en relación a los demás niños de su 

edad. dichos datos permitieron concluir que la variable uno podría significar un 

deterioro en la funcionalidad a nivel social del niño, el cual lo deja en un estado 
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de vulnerabilidad frente a los factores de riesgos que puedan presentarse en su 

contexto.  

Por otro lado, se encuentra Viteri et al. (2019) quienes realizaron su investigación 

con la variable apoyo social percibido y la funcionalidad familiar, para ello se 

propuso como objetivo determinar si existe alguna relación entre ambas 

variables, para ello se utilizó una muestra de 100 familias de Ecuador. Los 

resultados que se hallaron en el estudio confirmaron la relación significativa entre 

las dos variables, asimismo se encontraron otros factores influyentes como los 

roles dentro del hogar, debido a que el apoyo social se considera en el estudio 

como un factor protector se propuso la posibilidad de crear programas 

comunitarios. 

También, Latre et al. (2018) presentaron su investigación, donde buscaron la 

relación entre el apoyo familiar y el rendimiento académico en los adolescentes. 

Para ello se usó una muestra de 98 alumnos del 3º año de secundaria y 92 

familias de Colombia. Dentro de los hallazgos se tiene a núcleos familiares de 

nivel socioeconómico bajo con un alto índice en los trabajos informales, 

asimismo se concluyó que, si existe una relación significativa para ambas 

variables, lo cual quiere decir que el apoyo familiar constituye al desempeño 

académico del adolescente y de acuerdo a como este se brinde será el 

rendimiento escolar del menor  

Dentro del contexto nacional encontramos a Huerta et al. (2019) quienes 

realizaron un estudio en una población peruana, para lo cual se tomaron las 

variables, apoyo social percibido y las conductas problemáticas de los 

adolescentes, dicha investigación tuvo como propósito principal el determinar si 

existe relación entre ambas variables, para ello se tomó en cuenta a 627 

estudiantes del cuarto grado nivel secundario, mismos que se encuentran en 

colegios estatales. Los hallazgos encontrados en la investigación, demostraron 

la relación significativa inversa entre ambas variables. Asimismo, se encontró 

que las mujeres quienes perciben en mayor medida el apoyo del grupo amical a 

diferencia de los varones quienes perciben este apoyo del grupo familiar, lo cual 

los llevó a concluir que ambas dimensiones trabajan como factores protectores 

en los adolescentes.  



13  

Vergaray et al. (2018), en su investigación conductas agresivas, buscaron 

determinar el nivel de conductas agresivas y sus factores asociados en una 

muestra de 945 adolescentes del distrito de Mi Perú en la Región del Callao. 

Todos los participantes pertenecen a colegios estatales de su localidad y tenían 

edades entre 10 a 19 años. De acuerdo a los resultados, 207 estudiantes, es 

decir el 21% de la muestra demostró conductas agresivas en un nivel alto, 

mientras que el 8,6% tuvo el nivel más alto, el resto de porcentaje se encontró 

en el nivel medio y bajo, además de encontrarse mayor frecuencia de conducta 

agresivas en los alumnos del turno tarde. Debido a estos resultados se concluyó 

que existe frecuencia de conductas agresivas en los adolescentes del distrito de 

mi Perú, por lo cual los autores manifestaron la necesidad de implementar 

programas de prevención y promoción.  

García et al (2020) buscaron determinar en su estudio el nivel de eficacia de un 

programa para reducir el nivel de agresividad en los escolares. para ello se tomó 

una muestra de 57 estudiantes de una institución educativa del distrito de 

Comas, con edades entre 10 y 11 años, previamente se aplicó un diseño 

cuasiexperimental utilizando en primer lugar el cuestionario de agresividad, para 

después (Matalinares, 2012). De acuerdo a los resultados se pudo concluir que 

la ejecución de un programa si presenta influencia significativa en la reducción 

de los niveles de agresividad en los estudiantes.   

Vásquez (2020) presento su tesis doctoral, el cual tuvo como objetivo estudiar la 

relación que existe entre las variables apoyo social percibido y la violencia 

escolar, para ello se tuvo como muestra a 919 alumnos de tres diferentes 

instituciones educativas de Lima Metropolitana, sin distinción de sexo. En los 

resultados se puede inferir que ambas variables mantienen relación inversa, es 

decir que el adolescente presentaba menores niveles de violencia en la escuela 

mientras perciba un mayor nivel de apoyo social. También se encontró que en 

las mujeres se percibe en mayor frecuencia el apoyo de amigos y pareja, 

mientras que en los varones lo reciben del grupo familiar. 

Iniciando con el marco teórico de la variable, se tiene en cuenta el concepto de 

apoyo social, el cual se ha ido definiendo a través de las últimas décadas, desde 

Jhon Bowly en 1969 con su teoría del desapego, donde es, que se inicia el 

concepto del apoyo social, hasta Gonzales y Restrepo (2010) quienes lo definen 
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como la ayuda que un individuo recibe de otro en circunstancias difíciles para la 

persona (Aranda & Pando. 2013). 

Por otro lado, en el marco histórico de la variable, el apoyo social se comenzó a 

estudiar en los años 70´debido a la supuesta relación que mantenía con el 

bienestar y la salud de los individuos de su entorno, asimismo se presumía una 

mayor influencia en las causas de las enfermedades. El interés por el estudio de 

esta variable se ha dado hace varias décadas atrás, es así que, Aristóteles 

Hipócrates y Paracelso, ya advertían de conceptos cercanos a la actualidad 

acerca del apoyo social, quien con el transcurrir del tiempo se ha ido 

conceptualizando con mayor énfasis (Landete & Breva, 2000). 

Para Zimet et al. (1998) el apoyo social percibido es la “valoración subjetiva” del 

nivel de apoyo que percibe la persona a través de diversos medios externos, lo 

cual son clasificados en tres dimensiones según los autores, familia, amigos y 

otras personas significativas. 

Por otro lado, la psicología social caracteriza al individuo como un sujeto social, 

ya que su desarrollo dependerá del vínculo con los otros seres humanos 

(Salcedo,2006). Siguiendo la misma línea, se encuentra a Gallardo (2013) quien 

menciona las contribuciones desde el enfoque mencionado acerca del apoyo 

social, relatando la teoría de Cooley (1992) denominado como el pionero de la 

comunicación social, quien a su vez sugiere la influencia acerca de la 

comunicación entre los grupos primarios con el contexto social, adicionalmente 

Cooley cita el desarrollo de la personalidad a partir de los mismos (Gascue, 

2016). 

Por otro lado, se tiene a la teoría de la comparación social (Festinger, 1954) 

quien, relata las comparaciones que realiza el propio individuo sobre sí mismos 

con otros sujetos que se asemejen a sus habilidades, Festinger (1954) menciona 

al realizar esto el ser humano tiene la tendencia a mejorar su rendimiento y por 

consiguiente potenciar su autoestima, así mismo esto se irán dando de acuerdo 

a la interpretación que la persona le otorgue en relación con el otro sujeto 

comparado (Neira & Ortiz, 2020). 

De acuerdo a la Teoría de la psicología de la Afiliación de Schachter (1959), el 

hombre recurrirá a su entorno social, cada vez que se vea involucrado en una 
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situación que le genere ansiedad, de modo que Stanley considera a las 

circunstancias generadoras de ansiedad que el individuo debe afrontar en ciertas 

circunstancias de su vida como favorecedoras al acercamiento interpersonal 

(Fernández, 1986). 

En cuanto a los modelos teóricos que han añadido el apoyo social, se encuentra 

a Cohen (2000) quien menciona la importancia de las relaciones sociales y su 

influencia en el ser humano, indicando que esta relación sería una gran fuente 

de apoyo y además contribuye al desarrollo y fortalece el sentimiento de 

pertenencia e integración, provocando el bienestar tanto individual como social 

de la persona (Herrero, 2006). Asimismo, propuso cuatro modelos de la 

influencia del apoyo social los cuales serían, el modelo basado en la información, 

modelos basados en la identidad y autoestima, el modelo de influencia social y 

el modelo de los tangibles (Diaz, 2019). 

Se considera que el apoyo social percibido es la ayuda que recibe la persona de 

parte de la familia, amigos u otras personas significativas y que, a su vez, 

mantiene una percepción subjetiva en cuanto al apoyo brindado y el nivel de 

estimación recibido (López & Chacón, 1992). 

De acuerdo a Fachado et al (2013) las dimensiones clásicas del apoyo social 

son: 

a) Estructural, b) Funcional, c) Emocional, d) informativo, e) instrumental y f) 

afectivo, no obstante, se considerará las dimensiones propuestas por zimet et al 

(1988) las cuales fueron utilizadas para la creación del instrumento de Apoyo 

social percibido, dichas dimensiones son: a) Familia, b) amigos y c) otras 

personas significativas. 

Por otro lado, el término agresividad, que según la Real Academia Española – 

RAE indica que dicho término proviene de la raíz latina, aggredi, el cual se refiere 

a la falta de respeto, maltrato o desafía de una persona hacia otra u otros, 

asimismo dicho término se encuentra asociado con la violencia (2021). 

Por otro lado, el ser humano desde los inicios de su existencia ha demostrado 

conductas agresivas para conseguir la supervivencia, por ello puede mencionar 

que es una conducta básica y primaria dentro de las actividades de los 
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individuos, además, que este comportamiento se encuentra también dentro del 

reino animal (Carrasco, 2006). 

Dentro del marco conceptual se puede decir que, la agresividad es un conjunto 

de acciones adoptadas, las cuales se dividen en dos etapas, la primera en 

expresión de impulsos nocivos y la segunda de circunstancia interpersonal (Buss 

et al. 1969). Además, propuso cuatro componentes, agresión física, agresión 

verbal, ira o cólera relacionándose con el sistema nervioso y por último la 

hostilidad (Buss et al. 1969). 

Por otro lado, Carrasco (2006) enmarca las diferencias conceptuales entre la 

agresión y agresividad, donde menciona que la agresión se estaría definiendo 

como un acto frente a una situación de forma específica, mientras que la 

agresividad es la tendencia a generar y mantener conductas agresivas en 

diferentes circunstancias y estas a su vez conllevan provocación y ataque 

(Castillo, 2006). 

En otro punto, según la neuropsicología, disciplina con gran prestigio, manifiesta 

que el termino sexo, está asociado a un marco biológico, fisiológico y 

neurológico, mientras que el termino género mantiene relación al constructo de 

las ciencias psicosociales, asimismo dicha disciplina asocia mayor tendencia de 

manifestar comportamientos agresivos a los hombres, indicando que las 

mujeres, en su mayoría manifiestan su estado emocional a través de la expresión 

oral (García, 2003). 

Partiendo de ello, Tangarife & Ibañez (2020) hacen mención a los procesos 

cerebrales, donde consideran que toda conducta agresiva se encuentra regulada 

por diversas neuronas quienes mantienen conexión con áreas corticales y 

subcorticales. Mencionan también que el encargado de la regulación de dichas 

conductas es el sistema límbico, donde también se encuentra la amígdala y es 

la responsable de las emociones y motivación del individuo  

En este sentido, los roles de cada sexo se han implantado en torno a la teoría 

del rol social (Eagly, 1987), llevando esto a un contexto actual y nacional, donde 

es la sociedad que se encarga de impartir las creencias culturales, para continuar 

el orden de la misma, en este sentido las conductas agresivas son en su mayoría 

atribuidas a los hombres y estas a su vez, son reforzadas por las normas o 
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creencias sociales (Eagly y Steffen, 1986), premisa que se confirma de acuerdo 

a las diversas investigaciones, donde se encuentra mayor tendencia a manifestar 

comportamientos agresivos de parte de los hombres y en un menor nivel en las 

mujeres (Giménez et al. 2014). 

Para referirnos a los enfoques psicológicos de las conductas agresivas es 

apropiado resaltar que, para Estévez (2011) los términos violencia, agresión y 

agresividad son utilizados como sinónimos por diversos investigadores al 

referirse a las conductas violentas a pesar de tener significados distintos, de 

acuerdo a ello nos dirigimos al enfoque psicobiológico, donde se hace mención 

de la relación que se encuentra entre las conductas de la persona y las funciones 

cerebrales, donde existe una estimulación de las zonas cerebrales que actúan 

en conjunto (Gil, et al. 2002). 

Desde el enfoque cognitivo, Hernández (2008) aclara que los comportamientos 

del ser humano se dan a partir de las vivencias con su entorno más cercano en 

los primeros años de vida, el mismo que se definirá como adaptable o no, según 

sean las experiencias, asimismo existe dos componentes fundamentales que 

intervienen en las conductas propias de la persona, el temperamento y el estilo 

de crianza propuestos por los padres, asimismo el aprendizaje social influye 

significativamente en aparición de dichas conductas (Bandura y Ribes, 1975). 

Al respecto Bandura demostró la teoría superficial del conductismo liderado por 

Skinner, quien propuso que las conductas del ser humano son producto del 

ambiente que lo rodea (Schunk, 1997), por lo que Bandura plantea la teoría 

cognoscitiva social, quien específicamente habla acerca de la reciprocidad 

triádica, como parte del funcionamiento del ser humano, donde se da el 

aprendizaje y su influencia con las conductas de la persona, esto quiere decir 

que las conductas del ser humano son consecuencia de factores ambientales, 

intrapersonales de forma recíproca (Sanabria,2008). 

Otra de los modelos teóricos relevantes, es el propuesto por Patterson (1982), 

quien manifiesta al entorno familiar como principal responsable de la aparición 

de conductas agresivas en las personas, debido a la fuerte influencia con el 

individuo al momento que este observa los modelos de resolución de conflictos, 

ya que si estos al intentar resolverlos hacen ejercen la agresividad, el niño 
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relaciona el logro de objetivos con las conductas agresivas como medio para 

alcanzar los mismo (Castillo, 2006). 

Para Buss, la conducta agresiva se refiere a toda acción de una persona 

expresada de forma externa, utilizada como método de respuesta ante diversas 

situaciones el cual ocasiona daños a otra persona (1961), asimismo, dichas 

conductas estarían también asociadas a las conductas antisociales, debido a 

que existe relación entre la inestabilidad emocional y la agresividad, así como la 

falta de las habilidades sociales (Mestre, 2012). 

Siguiendo la misma línea, la agresividad presenta cuatro dimensiones 

propuestas por Buss y Perry (1992) en la creación de su cuestionario de 

agresión, las cuales serían: agresividad, física, agresividad verbal, hostilidad e 

ira, mismas que son citadas por diversos autores, entre ellos se resalta a 

Matalinares et al. (2012) quienes se encargaron de realizar la adaptación del 

instrumento en el Perú. 

La agresividad como se ha definido anteriormente, se trata de una conducta 

permanente en varias situaciones, el cual la persona expresa conductas 

agresivas como método de respuesta ante la escasez o dificultad en el manejo 

de las estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos del individuo, estas 

pueden ser expresadas de forma verbal o física (Matalinares, et al. 2012). 

Para (Berkowitz, 1996) la Hostilidad, se refiere al criterio negativo que tiene la 

persona hacia una o más personas, el cual se manifiesta en expresiones 

desagradables que contiene a su vez resentimiento hacia los demás, por lo 

general mantiene relación el anhelo de causar daño a los demás (Buss, 1961). 

La ira es manifestada a causa de sentimientos de enfado, cólera, irritabilidad, 

que puede deberse a manifestaciones psicológicas producto del sentimiento de 

vulnerabilidad que la persona percibe en situaciones desagradables que le 

producen o produjeron perjuicio (Berkowitz, 1996). 

Por otro lado, Genovés (2005) quien se ha encargado del estudio de las 

conductas violentas y sus causas en los adolescentes, menciona acertadamente 

el génesis de las conductas de todo ser humano, tales como la moral, 

racionalización, el estado de vulnerabilidad en que la persona se encuentra, el 
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nivel del ego y altruismo de la misma. todas estas estarán contribuyendo a las 

formas conductuales que adopte el individuo en cada situación a la que se 

enfrente.  

Asimismo, hace referencia al rol fundamental de los padres en el 

desencadenamiento de las conductas violentas de sus hijos, incluso con ellos 

mismos y no solo en la escuela o demás. En ese sentido partió del patrón 

conductual de todo ser humano, el cual lo constituyen dos componentes 

centrales, el factor hereditario y familiar, siendo este último demasiado 

sustancial, debido al tipo de apego del niño y su vínculo emocional con sus 

padres (Genovés, 2005). 

La psicología forense hace referencia a la psicopatología de la conducta 

antisocial y agresiva, en tal sentido se encuentra relevante los procesos 

cognitivos del adolescente, el cual lo impulsan a evidenciar conductas agresivas, 

es decir si el adolescente mantiene distorsiones cognitivas este percibirá el 

contexto y entorno como amenazante para él y por ello responderá 

agresivamente (Peña & Andreu. 2012).  

Siguiendo la misma línea Crick y Dodge (1994) menciona el modelo de 

procesamiento de la información social de la agresión, el cual hace referencia a 

los signos e indicadores erróneos que el adolescente percibe y por lo cual se 

muestra hostil, además de no dar lugar al aprendizaje de las conductas 

prosociales.  

tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, dentro de nuestro contexto 

nacional se han implementado ciertas leyes como medidas preventivas, es así 

que el diario El Peruano (2022) publicó la ley 30364 para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los otros integrantes del grupo familiar, 

siendo este último en donde se encuentra los adolescentes de ambos sexos, la 

finalidad de esta ley es poder prevenir todo tipo de violencia, ya que como se ha 

visto anteriormente el grupo familiar constituye un factor importante en la 

adjudicación de los patrones conductuales, así mismo, este trabaja como un 

factor protector según la dinámica que existe en el grupo familiar, es decir 

mientras el niño y/o adolescente desarrolle en un ambiente familiar hostil, donde 

exista presencia de violencia, esté será vulnerable a las conductas 
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disfuncionales y posibles patologías de personalidad. 

Para ello, la ley propone la protección y medida en todas las formas de violencia, 

asimismo, se busca respetar los principios del ser humano como persona digna, 

tales como igualdad, interés superior del niño, intervención inmediata en los 

casos de violencia, entre otros principios que permiten el cumplimiento de la ley 

30364. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Considerando a Hernández et al. (2018) el tipo de investigación tomada en 

cuenta fue aplicada, debido a que se encarga de la resolución de un problema 

práctico o planteamiento, de igual manera hace uso de los conocimientos ya 

obtenidos para el logro de objetivos. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2018), se utilizó el diseño no 

experimental, ya que se extrajeron los datos, a través de la observación y 

comportamiento natural de los sujetos de estudio y no existe manipulación 

alguna. Asimismo, es de tipo descriptivo transversal, debido a que los datos se 

recogieron en un solo momento. Se considera correlacional ya que, se busca 

encontrar el nivel de relación entre dos variables, Apoyo social percibido y 

Conductas agresivas 

3.2. Variables y Operacionalización 

 
A continuación, se presentarán las variables de estudio y su respectiva 

operacionalización: 

Variable 1: Apoyo Social Percibido 
 
Definición Conceptual: Apreciación y nivel subjetivo que realiza la persona 

acerca del apoyo que recibe por parte de su entorno o grupo social, estos pueden 

ser la familia, amigos, pareja, entre otras personas que el individuo considere 

significativas para sí mismo (Gracia, 1997). 

Definición Operacional: Las respuestas están en formato tipo Likert, de 4 

puntos (1= casi siempre; 2= a veces; 3= con frecuencia; 4= siempre o casi 

siempre), a mayor puntaje obtenido, mayor apoyo social percibido (zimet 1988). 

Dimensiones: Familia, Amigos, Otros significativos 

 
Indicadores: Apoyo de la familia (ítems 6; 7; 9 y 12), apoyo de los amigos (ítems 

3,4,8 y 11), apoyo de la pareja u otras figuras significativas (ítems 1,2,5 y 10) 

Escala de medición: tipo ordinal



 

Variable 2: Conductas Agresivas 

 
Definición Conceptual: • La agresividad se puede expresar de forma física y/o 

verbal que se genera con la finalidad de producir daño a la otra persona, la ira y 

la hostilidad son las principales emociones que acompañan a su manifestación 

(Buss y Perry, 1992). 

Definición Operacional: cuestionario de agresividad (Buss & Perry, 1992) las 

respuestas están en formato Likert, mediante las puntuaciones obtenidas de las 

4 dimensiones, nunca (0), casi nunca (1), raras veces (2), algunas veces 

(3), casi siempre (4) y siempre (5). 

 
Dimensiones: Agresividad Física, agresividad Verbal, hostilidad, Ira 

 
Indicadores: Agresión hacia sus compañeros, peleas, golpes (ítems 1, 5, 9, 

12,13, 17, 21, 24, 29), Discusiones, insultos, amenazas (ítems 2, 6, 10, 14, 18), 

Sensación de infortunio y/o injusticia (ítems 3, 7, 11, 19, 22, 25, 27), componente 

cognitivo, componente emocional, irritación, furia, cólera 

Escala de medición: tipo ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo Población 

Para Meneses et al. (2013) la población en una investigación científica se refiere 

al grupo de individuos que se estimara en el estudio, asimismo serán elegidos 

bajo los criterios que proponga el o los investigadores para el mismo. En este 

sentido, se proponen los criterios de inclusión y exclusión, lo cual fueron tomados 

en cuenta para la adecuada ejecución del proyecto. 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes entre 12 a 19 años de edad. 

- Adolescentes que vivan en Lima Norte. 

Criterios de Exclusión: 

 
- Residir en provincia o fuera de Perú. 

 

- Tener menos de 12 años. 
 

- Tener más de 17 años de edad. 



 

Muestra 

La muestra fue extraída de parte de la población o también denominada 

universo, de igual forma se mantuvieron los mismos criterios propuestos 

anteriormente (Espinoza, 2016). La muestra estuvo conformada por 500 

adolescentes entre las edades de 12 a 19 años de edad, ya que según Comrey 

y Lee (1992) proponen dicha cantidad para una adecuada valoración del estudio. 

 

Tabla 1.  
Distribución de la muestra en función a edad. 
 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

12-13 157 31.3 

14-16 218 43.4 

16-17 127 25.3 

Total 502 100,0 

 

Tabla 2. 
Distribución de la muestra en función a género. 
 

GÉNERO Frecuencia Porcentaje 

Hombre 239 47,6 

Mujer 263 52,4 

Total 502 100,0 

 
 

Muestreo 

En el presente estudio se determinó hacer uso del muestreo de tipo no 

probabilístico, ya que para la recolección de datos se usó las características 

propuestas por los investigadores (Otzen y Manterola, 2017) asimismo se utilizó 

el muestreo por conveniencia, ya que se tomó en cuenta el nivel de accesibilidad 

y facilidad de la misma (Hernández, Fernández y Baptista, 2017). 

Unidad de análisis 

Adolescente entre 12 a 19 años de edad, que resida en cualquier distrito de Lima 

Norte. 

 

 



 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, ya que permitió obtener los 

datos de forma rápida y con mayor eficiencia, para ello los participantes deberán 

contestar la lista de preguntas el cual se mantendrá en el anonimato (Arias, 

2006). 

 

Instrumento – Escala multidimensional de apoyo social percibido 

Ficha técnica: 

 
Nombre Original : Multidimensional Scale Perceived Support Social 

Autores : Zimet, Dahlem, Zimet y Farley 

Año : 1988 

 
Procedencia : EE.UU. 

Adaptación en 
español 

 
: Landeta y Calvete 

 
 Año : 2002 

N° de ítems 12 

 
Administración : Individual 

 
Duración : 10 minutos 
 
Ámbito de aplicación : Adolescentes, adultos, etc. 

Finalidad : Evalúa el apoyo social percibido emocional 

en los individuos 

 

Validez y confiable: 

 
Debido a que no se realizó la prueba piloto para el instrumento, se procede a 

presentar las propiedades psicométricas de su versión original, propuesta por 

Zimet (1988), la adaptación al idioma español por Arechabala (2002) y el estudio 

realizado en el Perú por Cárdenas (2016). 

La versión original presentada por Zimet (1988) se confirmó la presencia de 

cuatro factores cuya varianza acumulada asciende a 63,759, resultado que se 



 

considera aceptable para este tipo de validez, es decir estos factores reproducen 

de forma bastante adecuada la estructura original de los datos, también se 

obtuvo un Coeficiente alpha de Cronbach de 0.88 para la escala total. 

La traducción realizada por Arechabala (2002) se realizó el análisis factorial 

exploratorio para confirmar los tres componentes propuestos por el autor original, 

sin embargo, se encontró un comportamiento diferente en la muestra en adultos 

mayores por lo cual se optó por realizar un segundo análisis de rotación varimax, 

se realizó con la extracción de dos factores (Familia y amigos) el cual explicaba 

el 59.2 % de la varianza total. La confiabilidad se dio mediante el coeficiente 

Alpha de Cronbach, presentando un valor total de .86. 

En el estudio realizado en el Perú por Cárdenas (2016) donde la confiabilidad 

fue de .87, asimismo se realizó la validez mediante criterio de jueces, donde se 

obtuvo un coeficiente de Aiken de .95, también se realizó la validez a través del 

método de ítems, donde se encontraron valores que oscilaban entre .327 y .667. 

 

Instrumento – cuestionario de agresividad de Buss y Perry - Ficha técnica 

Nombre Original          : The Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) 

Autores : Arnold Herbert Buss y Perry Mark 

Año : 1992 

Procedencia : Texas Estado de los EE.UU. 

Adaptación en 
español 

 
: Andreu, Peña y Graña 

 

 
Año : 2002 

 
Adaptación Perú : Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, 

Huari, Campos, Villavicencio 

Año 2012 

N° de ítems 29 
 
Administración : Individual o colectiva Duración : 10 minutos 

Área de aplicación : Clínica, Educación, médica, social, 

psiquiátrica, etc. 



 

Validez y confiable: 

 
Debido a que no se realizó la prueba piloto para el instrumento, se procede a 

presentar las propiedades psicométricas de su versión original, propuesta por 

Buss y Perry (1992), la adaptación al idioma español por Andreu (2002) y el 

estudio realizado en el Perú por Matalinares et al. (2012). 

De acuerdo a la validez, en su versión original (Buss y Perry, 1992) en el análisis 

factorial confirmatorio la estructura compuesta por cuatro factores, siendo estos: 

agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad, a su vez se obtuvo un Alpha de 

Cronbach de 0.72 hasta 0.85 entre los componentes. 

Dentro de la adaptación al idioma español, se tiene a Andreu (2002) quien obtuvo 

un Alpha de Cronbach de 0,86, asimismo se encontró satisfactorias las cuatro 

dimensiones propuestas anteriormente por el autor original del instrumento, el 

cual se confirmó en la adaptación de Andreu. 

En el estudio presentado en el Perú por Matalinares et al. (2012) se halló 

mediante el análisis factorial exploratorio la estructura del instrumento, 

confirmando el ajuste aceptable a la versión española, asimismo se obtuvo 0,86 

en la escala total y para los componentes, agresión física: (α= 0,68), agresión 

verbal (α= 0,56) irá ((α= 0,55) y hostilidad (α= 0,65). 

3.5. Procedimiento 

 
Se inició solicitando los permisos para el uso de los instrumentos seleccionados 

de los autores originales mediante correo electrónico, posterior a ello se elaboró 

un formulario de Google Forms para la recolección de datos, colocándose en la 

primera sección el nombre de la investigación y de los instrumentos en uso, 

poniendo una descripción, el objetivo de estudio, criterios de inclusión y 

exclusión, además se colocó el consentimiento informado de cada participante y 

datos sociodemográficos, luego se detalló los cuestionarios de ambas variables 

en estudio, posterior a ello se procedió a distribuir a la muestra de forma 

presencial dentro de la institución educativa, finalmente con los datos obtenidos 

se procedió a vaciar los mismos a un documento Excel para después realizarse 

la data correspondiente, mediante los programas estadísticos, el análisis que 

permitirá el logro que permitirá conseguir los objetivos presentados en el estudio. 



 

3.6. Método de análisis 

 
Para poder obtener la muestra se realizó en dos modalidades, mediante la 

virtualidad (formulario Google Forms) y presencialmente en la institución 

educativa José Valverde Caro 2031 ubicado en el distrito de Comas. 

Previamente se solicitó el permiso del director principal del colegio para el acceso 

a los estudiantes, por otro lado, se brindó el link de los cuestionarios a los 

adolescentes de diferentes distritos. Una vez recolectado los datos, se procedió 

a ejecutar el análisis mediante el Software estadístico SPSS v25, en primer lugar, 

se procedió a realizar análisis descriptivo de los datos sociodemográficos, luego 

se realizó el mismo procedimiento para ambas variables, el cual permitió 

observar el comportamiento de las variables en la muestra, obteniendo los 

valores de frecuencia y porcentaje sin extraer ninguna conclusión (Osorio, 2000). 

Posteriormente se procedió con el segundo paso, el análisis inferencial, para 

ello, se utilizará la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para una 

muestra, ya que nos permitió verificar la normalidad de distribución de la muestra 

(Romero, 2016 

Tomando en cuenta los resultados de obtenidos de la muestra, se encontró que 

los datos corresponden a una distribución no normal, por lo cual se utilizó el 

estadístico no paramétrico de Spearman (Ortiz, 2021). 

3.7. Aspectos Éticos 

 
El proceso de investigación se realizó bajo los cuatro principios éticos detallados 

por Acevedo (2002) iniciando con justicia, el cual hace referencia al manejo 

equitativo y justo hacia los participantes al momento de ser elegidos como 

muestra de estudio, es decir que no deberán ser escogidos solo por la facilidad 

en su disposición. 

Segundo, el principio de autonomía, se basa en la libertad que tiene el individuo 

para elegir autónomamente, por lo tanto, la participación deberá ser voluntaria 

por parte de cada individuo, estando de acuerdo con el consentimiento 

informado, lo cual protege la intimidad y datos confidenciales del participante. 

Tercero, el principio de beneficencia, busca poder maximizar los beneficios y 



 

minimizar los daños, lo cual los resultados de esta investigación servirán de 

beneficio para la población en estudio, y por último el principio de no 

maleficencia, pretende no generar ningún tipo de daño al individuo, por lo tanto, 

en el estudio no incurrió ningún daño con la población. 

IV. RESULTADOS     
 

Tabla 3 
Niveles de la variable apoyo social percibido 
 

MSPSS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 407 81,1 

PROMEDIO 87 17,3 
BAJO 8 1,6 
Total 502 100,0 

Dentro de la tabla 3, se evidencia que el mayor porcentaje de la muestra 

(81,1%) presenta un alto nivel de apoyo social percibido, mientras que 

solo el 1,6% representa al nivel bajo. 

 
 

Tabla 4 
Niveles de las dimensiones de la variable apoyo social percibido 
 

 Dimensiones 

Nivel 
Familia Amigos 

Otros 
significativos 

fi % fi % fi % 

Alto 74 14,7 160 31,9 80 15,9 

Promedio 190 37,8 169 33,7 238 47,4 

Bajo 238 47,4 173 34,5 184 36,7 

En la tabla 4 se observa los porcentajes y frecuencias de cada dimensión de la 

variable. El nivel bajo obtiene un mayor porcentaje en las dimensiones familia 

(47,4%) y amigos (34,5). En la dimensión otros significativos el mayor porcentaje 

se encuentra en el nivel promedio (47,4).  

 



 

Tabla 5 
Niveles de apoyo social percibido en relación a la edad 
 

  Edad 

 12-13 14-15 16-17 

Apoyo Social 
Percibido 

Alto 
fi 129 175 103 

% 82,2 80,3 81,1 

Promedio 
fi 25 41 21 

% 15,9 18,8 16,5 

Bajo 
fi 3 2 3 

% 1,9 ,9 2,4 

Total  157 218 127 

En la tabla 5 se observa los niveles de la variable apoyo social percibido en 

relación a la edad. El mayor porcentaje (82,2%) se encuentra en el grupo de 12 

a 13 años. También se puede observar que los tres grupos presentan un alto 

nivel de apoyo social percibido y que el nivel bajo cuenta con los menores 

porcentajes (1,9%; 18,8% y 16,5%) en cada grupo (12-13; 14-15; 16-17). 

 
 

Tabla 6 
Niveles de apoyo social percibido en relación al sexo. 
 

  Sexo 

 Hombre Mujer 

Apoyo Social 
Percibido 

Alto 
fi 197 210 

% 82,4 79,8 

Promedio 
fi 37 50 

% 15,5 19,0 

Bajo 
fi 5 3 

% 2,1 1,1 

Total  239 263 

En relación al sexo, se encuentra al nivel alto con el mayor porcentaje en 

hombres (82,4), mientras que el nivel alto en mujeres es de 79,8%. Dentro del 

nivel promedio el grupo de mujeres ocupa un 19,0%, mientras que los hombres 

15,5%. Para el nivel bajo se encuentra con mayor porcentaje a los hombres con 

2,1% y las mujeres con 1,1%. A pesar de la poca diferencia entre ambos sexos, 

se observa que en los dos grupos existe un alto nivel apoyo social percibido. 

 



 

Tabla 7 
Niveles de la variable agresividad 
 

AGRESIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ALTO 26 5,2 

ALTO 133 26,5 

PROMEDIO 152 30,3 

BAJO 129 25,7 

MUY BAJO 62 12,4 

Total 502 100,0 

De acuerdo a la tabla, la muestra presenta un mayor porcentaje para el nivel 

promedio de agresividad (30,3) para el nivel muy alto se obtiene un 5,2%, 

mientras que en el nivel muy bajo se encuentra un 12,4%. 

 
 

Tabla 8 
Niveles de las dimensiones de la variable agresividad 
 

   Dimensiones 

Nivel 
Física Verbal Ira Hostilidad 

fi % fi % fi % fi % 

Muy Alto 72 14,3 57 11,4 25 5,0 38 7,6 

Alto 138 27,5 138 27,5 113 22,5 138 27,5 

Promedio 177 35,3 147 29,3 144 28,7 174 34,7 

Bajo 85 16,9 121 24,1 131 26,1 122 24,3 

Muy Bajo 30 6,0 34 6,8 89 17,7 29 5,8 

En la tabla, se observa los porcentajes y frecuencias de cada dimensión de la 

variable. Se encuentra mayor porcentaje de la muestra en el nivel promedio para 

las cuatro dimensiones agresividad física (35,3%), agresividad verbal (29,3%), 

ira (28,7) y hostilidad (34,7).  

  
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9 
Niveles de agresividad en relación a la edad 
 

  Edad 

 12-13 14-15 16-17 

Agresividad 

Muy Alto 
fi 6 14 6 

% 3,8 6,4 4,7 

Alto 
fi 46 61 26 

% 29,3 28,0 20,5 

Medio 
fi 55 56 41 

% 35,0 25,7 32,3 

Bajo 
fi 31 64 34 

% 19,7 29,4 26,8 

Muy Bajo 
fi 19 23 20 

% 12,1 10,6 15,7 

Total  157 218 127 

En relación a la edad, el nivel muy alto de agresividad cuenta con los porcentajes 

más bajo en los tres grupos. Dentro del primer grupo (12-13) se observa que el 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel alto con 35.0%. Para el segundo grupo 

(14-15) el porcentaje más alto se encuentra en el nivel bajo con 29,4%. En el 

tercer grupo (16-17) el porcentaje más alto corresponde al nivel medio con 

32,3%. 

 

Tabla 10 
Niveles de agresividad en relación al sexo 
 

  Sexo 

 Hombre Mujer 

Apoyo Social 
Percibido 

Muy Alto 
fi 11 15 

% 4,6 5,7 

Alto 
fi 73 60 

% 30,5 22,8 

Medio 
fi 69 83 

% 28,9 31,6 

Bajo 
fi 58 71 

% 24,3 27,0 

Muy Bajo 
fi 28 34 

% 11,7 12,9 

Total  239 263 



 

En relación al sexo, el grupo de mujeres presenta mayor porcentaje de 

agresividad y se ubica en el nivel medio (31,6%) seguido del 30,5% 

correspondiente al nivel alto en el grupo de hombres. Los niveles más altos de 

cada grupo son los siguientes: nivel muy alto 5,7% (mujeres), nivel alto 30,5% 

(Hombres), nivel medio 31,6% (mujeres), nivel bajo 27,0% (mujeres), nivel muy 

bajo 12,9% (mujeres).  

 
 
 

Tabla 11 
Prueba de normalidad de las puntuaciones de apoyo social percibido y 
agresividad en adolescentes. 
 

 Kolmogórov-Smirnov 

  ASPT AQT 

N 502 502 

Parámetros normales a,b Media 1,21 3,14 

Desv. Desviación ,442 1,099 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,490 ,169 

Positivo ,490 ,169 

Negativo -,321 -,165 

Estadístico de prueba ,490 ,169 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

En la tabla 7 se puede observar las puntuaciones de normalidad Kolmogórov-

Smirnov para ambas variables. Se encuentra un grado de significancia menores 

a .05, al no ajustarse a los niveles de normalidad se define como una distribución 

no paramétrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 12 
Correlación de la variable apoyo social percibido y agresividad en los 
adolescentes 
 

  APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

AGRESIVIDAD Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 

,049 

Sig. (bilateral) ,276 

N 502 

En la muestra evaluada se evidencia que la presencia del apoyo social percibido 

en los adolescentes no representa un factor protector para desencadenar la 

agresividad en sus diferentes manifestaciones. De acuerdo a la tabla se 

encuentra una correlación no significativa (> ,005) directa (,049) y débil entre las 

variables apoyo social percibido y agresividad, lo que nos indica que no existe 

relación entre ambas variables.  

 

Tabla 13 
Correlación de las variables Apoyo social percibido y Agresividad según dimensiones 

 

   APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

   Familia Amigos 
Otros 

Significativo
s 

Agresividad 

Física 

Coeficiente 
de 
correlación 
Rho de 
Spearman 

-,038 -,076 -,123** 

 Sig. (bilateral) ,400 ,089 ,006 

 N 502 502 502 

Verbal 

Coeficiente 
de 
correlación 
Rho de 
Spearman 

,017 -,096* -,064 

 Sig. (bilateral) ,705 ,032 ,155 

 N 502 502 502 

Ira 

Coeficiente 
de 
correlación 
Rho de 
Spearman 

,031 -,061 -,020 

 Sig. (bilateral) ,490 ,174 ,654 

 N 502 502 502 



 

Hostilida
d 

Coeficiente 
de 
correlación 
Rho de 
Spearman 

-,037 -,079 -,007 

 Sig. (bilateral) ,405 ,077 ,867 

 N 502 502 502 

 
De acuerdo a la evaluación de la muestra en relación con las dimensiones de 

cada variable, no se encuentra correlación entra la dimensión agresividad física 

y apoyo percibido en la familia, amigos, sin embargo, el apoyo recibido de otras 

personas significativas al adolescente podría representar un posible factor 

protector para prevenir la agresividad. 

Los amigos representan un factor importante en los adolescentes, ya que a 

mayor apoyo percibido de los amigos menor es la agresividad verbal. 

Por otra parte, el apoyo percibido de amigos, familia y otras personas 

significativas no tienen relación en el desencadenamiento de la ira y hostilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Discusión  

El presente trabajo de investigación buscó como objetivo principal determinar la 

relación entre el apoyo social percibido y las conductas agresivas en los 

adolescentes de Lima norte 2022. Con los datos obtenidos de la muestra 

evaluada se observó que no existe relación significativa entre la variable apoyo 

social percibido y la agresividad, esto nos indica que las conductas agresivas en 

los adolescentes de Lima norte no varían en relación a un mayor apoyo social 

percibido. 

De acuerdo al estudio realizado por Vásquez (2020) los resultados de nuestra 

investigación se contradicen con los obtenidos por la autora, puesto que en su 

estudio se encontró una relación inversa con la variable apoyo social percibido y 

la violencia escolar, posiblemente esto se debe a que el estudio de dicha autora 

se realizó estrictamente en instituciones educativas, sin embargo, nuestro 

estudio tuvo participantes de adolescentes en colegios y fuera de ellos. 

En el análisis de frecuencias de los niveles de apoyo social percibido, se puede 

deducir que el mayor número de los adolescentes cuenta con altos niveles de 

apoyo social percibido, mientras que las conductas agresivas en los 

adolescentes se manifiestan en mayor porcentaje en un nivel alto, estos últimos 

datos son bastante próximos a los de Vergaray et al (2018) quien encontró mayor 

número de frecuencia en el nivel alto de agresividad, cabe destacar que este 

estudio se realizó en un solo distrito, sin embargo los resultados de la variable 

agresividad se aproximan bastante a los obtenidos en nuestro estudio. 

De acuerdo a las dimensiones del apoyo social percibido, las personas 

significativas a los adolescentes se encuentran en un nivel promedio por otro 

lado, la familia cuenta con un nivel bajo en los adolescentes de apoyo percibido, 

haciendo una comparación con el estudio de Viteri et al (2019) se observa que 

si existe una relación significativa entre la variable apoyo social percibido y la 

funcionalidad familiar, a pesar que se trabajó con otra variable, se observa al 

apoyo social como un factor protector en la funcionalidad, además se debe tomar 

en cuenta que la muestra trabajada fue un grupo de familia, diferente de nuestro 

estudio que fueron solo adolescentes entre 12 a 19 años. Por otro lado, en el 

estudio de Latre et al. (2018) el cual se trabajó con la variable apoyo social 



 

percibido y el rendimiento académico, también se encontró una relación 

significativa en ambas variables, además de hallarse factores influyentes como 

el nivel socioeconómico para el desempeño del adolescente, también este 

estudio se desarrolló en un contexto internacional (Ecuador) esto podría 

responder a los resultados opuestos con nuestro estudio 

En relación al sexo se evidencia que los hombres cuentan un mayor porcentaje 

en apoyo social percibido en comparación con las mujeres, a pesar de la poca 

diferencia entre ambos sexos, se observa que en los dos grupos existe un alto 

nivel apoyo social percibido. De acuerdo a Huerta et al (2019) encontraron datos 

similares, sin embargo, mencionaron que los hombres perciben en mayor 

frecuencia el apoyo social recibido por la familia, mientras que las mujeres el 

apoyo social percibido proviene de los amigos, estos resultados son similares a 

los propuestos por Vázquez (2020). 

El apoyo social percibido en relación a la edad se evidencia que los adolescentes 

tienen mayores niveles altos de apoyo social percibido entre las edades de 12 a 

17 años, estos datos no son comparativos con otros estudios debido a que no 

se hallaron valores mencionados en las investigaciones presentadas, sin 

embargo se encontró a García et al. (2020) quien buscó determinar la eficacia 

de un programa para reducir las conductas agresivas el cual tuvo como resultado 

que si existe gran influencia en los programas preventivos, las edades de su 

muestra fue de 10 y 11 años, lo cual podría hacer referencia a la posibilidad de 

proponer la ejecución de programas de prevención trabajando la variable apoyo 

social percibido y de esta forma disminuir los niveles de agresividad en los 

adolescentes 

En relación a la agresividad y la edad, se halló que no existen altos niveles de 

agresividad en los tres grupos que fueron estudiados, sin embargo, los 

adolescentes de 12 y 13 años presentan mayor porcentaje del nivel alto en 

comparación a los otros dos grupos de estudio, seguidamente del tercer grupo, 

quien presenta una frecuencia superior en el nivel promedio. Los resultados de 

este análisis se asemejan a los obtenidos por Vergaray et al. (2018) quien 

desarrolló su estudio en el contexto nacional, dentro de un centro educativo, esté 

a su vez confirma que las conductas agresivas se encuentran presentes y son 



 

comunes en los estudiantes que participaron en dicho estudio. 

Por otro lado, el nivel de agresividad en relación al sexo, se encontró que las 

mujeres presentan mayor porcentaje de la variable a diferencia de los hombres, 

aunque la diferencia es mínima, estos resultados son similares a los obtenidos 

por Silva, Barchelot y Galván (2021), quienes además encontraron a la 

agresividad impulsiva en mayor porcentaje en el grupo de mujeres, a pesar de 

ser un estudio que se realizó en el contexto internacional, los resultados son 

bastantes similares además que se encontró que las mujeres que presentan 

altos niveles de agresividad impulsiva, tienen un rendimiento académico más 

bajo además de tener una relación disfuncional con la figura paterna. 

De acuerdo al análisis de correlación de la variable apoyo social percibido y 

agresividad la muestra arrojó que se encuentra la presencia de apoyo social 

percibido, sin embargo, esta no mantiene relación significativa para la prevención 

o disminución de la agresividad en los adolescentes. Estos datos son 

contradictorios a los obtenidos por Huerta et al. (2019) quienes hallaron una 

relación inversa significativa, esto podría deberse a que utilizó como segunda 

variable las conductas problemáticas de los adolescentes, aunque se realizó 

dentro del mismo contexto nacional, sin embargo, la muestra fue solo de 

estudiantes de instituciones educativas.  

Por otro lado a pesar de no contar con porcentajes tan altos en los niveles de 

apoyo social percibido, los niveles de la variable son significativos y se 

evidencian más en los resultados que se obtuvieron en el análisis de correlación 

de las dimensiones de ambas variables, los amigos juegan un papel importante 

en la aparición de agresividad verbal en la muestra evaluada, a diferencia de la 

ira y hostilidad quienes no tienen relación significativa con ninguna de las tres 

variables del apoyo social percibido. Estos resultados se contraponen a los 

hallados por Vásquez (2020) quien estudió las conductas violentas y apoyo 

social percibido, dicho estudio encontró una relación negativa entre ambas 

variables, es decir que, a mayor apoyo social reciba el adolescente menor serán 

las conductas violentas que presente. 

 



 

 
VI. Conclusiones 
 

Primera: Se concluye que la investigación cumplió en el análisis del objetivo 

principal, por lo cual se determina que no existe relación significativa positiva 

entre las variables apoyo social percibido y agresividad. 

Segunda: En los análisis descriptivos de la variable apoyo social percibido, se 

encontró un alto nivel de apoyo social percibido 81,1%. 

Tercera: En el análisis descriptivo de la variable apoyo social percibido se logró 

determinar los niveles de las dimensiones en la muestra. Los adolescentes que 

participaron en la muestra no cuentan con apoyo percibido en el grupo familiar, 

sin embargo, este es obtenido en su mayoría por personas significativas a ellos.  

Cuarta: En el análisis descriptivo de la variable apoyo social percibido en relación 

a la edad, se determinó que los adolescentes de 12 a 13 años cuentan con mayor 

apoyo social percibido, para los tres grupos de edades evaluadas se determinó 

que el nivel bajo de apoyo social percibido en mínimo en porcentaje. 

Quinta: en el análisis descriptivo de la variable apoyo social percibido en relación 

al sexo, se evidencia que, aunque la diferencia es mínima con el grupo de 

mujeres es el grupo de los hombres quien cuenta con mayor apoyo social 

percibido. 

Sexta: Para el análisis descriptivo de la variable agresividad, se encontró que los 

adolescentes tienen un nivel promedio de agresividad en su mayoría. 

Séptima: En el análisis de las variables de la dimensión agresividad se encontró 

una frecuencia elevada en el nivel promedio de agresividad física en los 

adolescentes. 

Octava: En el análisis de la variable agresividad en relación a la edad, se halló 

que los adolescentes de 12 a 13 años muestran un mayor porcentaje en el nivel 

alto de agresividad. Los adolescentes de 14 a 15 años no presentan indicadores 

elevados de agresividad (29,4% nivel bajo), aunque se presentan indicadores 

agresividad medio con casi el mismo porcentaje (28%) dentro del mismo nivel se 



 

encuentran los adolescentes de 16 a 17 con un mayor porcentaje (32,3%). 

Novena: En relación al análisis de agresividad y el sexo, se evidencia mayor 

agresividad en las mujeres que en los hombres, sin embargo, la diferencia entre 

ambos grupos es mínima (Mujeres: 31,6% - Hombres: 30,5%). 

Décima: En el análisis de correlación de ambas variables se evidencia que los 

adolescentes no presentan apoyo percibido de parte de la familia, pero sí de 

otras personas significativas para ellos, asimismo los amigos también 

constituyen un factor importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Recomendaciones  

Primera: Se recomienda realizar futuras investigaciones de la variable apoyo 

social percibido, ya que durante el proceso de investigación se evidenció que no 

existen mayores estudios de dicha variable. 

Segunda: Considerar en futuras investigaciones el estudio de correlación entre 

ambas variables, apoyo social percibido y agresividad 

Tercera: Realizar un análisis adicionando una tercera variable como ajuste 

académico para para poder analizar las validez convergente o divergente entre 

las variables de estudio 

Cuarta: Analizar nuevos estudios en relación a la agresividad incorporando la 

ejecución de un programa de prevención. 

Quinta: Se recomienda abarcar a los participantes del estudio de diferentes 

instituciones educativas de los diferentes contextos socioeconómicos, puesto 

que ello nos brindaría un mayo panorama en cuanto a los resultados. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Apoyo Social Percibido y conductas agresivas en los adolescentes de Lima Norte, 2022 
Autores: Jiménez Sandova Aime, Sánchez Valverde Valery 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 

Problema 
General 

Objetivo General 
Hipótesis  

Apoyo social 
percibido 

1. Familia 

2. Amigos 

3. Otros 

significativos 

 
 

1. Apoyo de la 
familia  

2. Apoyo de los 
amigos  

3. Apoyo de la 
pareja u otras 
figuras 
significativas 

Tipo de 
investigación: 
Básica aplicada 
Diseño de 
investigación:  

- No 
experimental, 
de corte 
transversal, 
correlacional. 

Población: 
- 338, 759 
adolescentes 
hombre y 
mujeres  

Muestra:  
- 502 

adolescentes 
Muestreo:  

- No probabilístico 
por conveniencia 
Instrumentos:  

- Cuestionarios  

¿Cuál es la 
relación 
entre el 

apoyo social 
percibido y 

las 
conductas 

agresivas en 
adolescentes 

de Lima 
Norte? 

Determinar la relación 
entre el apoyo social 

percibido y las 
conductas agresivas 
en adolescentes de 

Lima Norte 2022 

Existe relación entre 
el apoyo social 
percibido y las 

conductas agresivas 
en adolescentes de 
Lima Norte 2022. 

Objetivos Específicos 

Agresividad 

1. Física 

 

2. Verbal  
 

 

3. Hostilidad  

 

 

1. Agresión 
hacia sus 
compañeros, 
peleas, golpes 

2. Discusiones, 
insultos, 
amenazas 

3. Sensación de 
infortunio y/o 
injusticia 

1. Describir el nivel de 
apoyo social percibido 
en los adolescentes. 

2. Describir el nivel de 
apoyo social percibido 
según dimensiones. 

3. Describir el nivel de 
apoyo social percibido 
en relación a la edad. 

4. Describir el nivel de 
apoyo social percibido 
en relación al sexo. 



 

5. Describir el nivel de 
agresividad. 

6. Describir el nivel de 
agresividad según 
dimensiones. 

7. Describir el nivel de 
agresividad en 
relación a la edad. 

8. Describir el nivel de 
agresividad en 
relación al sexo. 

9. Determinar la relación 
entre apoyo social 
percibido y 
agresividad. 

10. Determinar la relación 
entre el apoyo social 
percibido y agresividad 
según dimensiones. 

4. Ira 4. furia, cólera 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Tabla de Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyo 

social 

percibido 

 
Apreciación  y nivel 

subjetivo que realiza la 

persona acerca del 

apoyo que recibe por 

parte de su entorno o

 grupo  social, 

estos pueden ser la 

familia, amigos, 

pareja, entre otras 

personas que el 

individuo considere 

significativas para sí 

mismo (Gracia, 

1997). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Las respuestas 

están en formato 

tipo Likert, de 4 

puntos (1=    casi 

siempre; 2=     a 

veces; 3= 

con frecuencia; 4= 

siempre o casi 

siempre), a mayor 

puntaje obtenido, 

mayor apoyo social 

percibido 

 
 
 
 

Familia 

 

 Amigos  

 

 

Otros 

significativos 

 
 
 
 
 

Apoyo de la 

familia  

 

 

Apoyo de los 

amigos  

 

 

 

 

Apoyo de la 

pareja u otras 

figuras 

significativas 

 
 
 
 
 
 

6.7.9 y 
12 

 
 
 
 

3,4,8 y 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,5 y 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 



 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agresivid

ad 

 
La agresividad 

se puede 

 expresar 

de forma física 

y/o verbal que 

se genera  

 con   la 

finalidad   

 de 

producir daño 

a la otra 

persona, 

la ira    y   

la hostilidad 

son las 

principales 

emociones 

 

Cuestionario 

 de 

agresividad 

(Buss & Perry, 

1992) las

 respues

tas están en 

formato Likert, 

mediante las 

puntuaciones 

obtenidas de 

las 4 

dimensiones, 

nunca  (0),

 casi 

nunca (1), raras 

 

 

 
Agresivid

ad Física 

  

 

Agresivid

ad Verbal 

  

 

Hostilida

d  

 

 

Ira 

 
Agresión hacia 

sus compañeros, 

peleas, golpes  

 

 

Discusiones, 

insultos, 

amenazas  

 

Sensación de 

infortunio y/o 

injusticia.  

 

 

furia, cólera 

 

 

 

 

 
 

1, 5, 9, 12,13, 

17, 21, 24, 29 

 
2, 6, 10, 14, 

18 

 
3, 7, 11, 19, 

22, 25, 27 

 
4, 8, 15, 16, 

20, 23, 26, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 



 

 que 

acompañan a 

su 

manifestación 

(Buss y 

 Perry, 

1992). 

veces (2), 

algunas 

veces (3), casi 

siempre (4) y 

siempre (5). 

 
 

 

 



 

Anexo 3: Instrumentos de evaluación 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD (AQ) 

Buss y Perry (1992) 

 
 

Edad………. Sexo…………… Distrito: 

………………… 

Institución educativa…………… Grado y sección: …………… 

INSTR

UCCIO

NES 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 

situaciones que podrían ocurrir. A las que deberás contestar según la 

alternativa que mejor describa tu opinión. 

 

 

Ítems 

 
 

COMPLETAM

ENTE FALSO 

PARA MI 

 
 

BASTANTE 

FALSO 

PARA MI 

 
NI 

VERDADER

O, NI 

FALSO 

PARA MI 

 
 

BASTANTE 

VERDADER

O PARA MI 

 
 

COMPLETAM

ENTE 

VERDADERO 

PARA MI 

1. De vez en cuando no puedo controlar 

el 

impulso de golpear a otra persona 

     

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis 

amigos discuto abiertamente con ellos 

     

3. Me enfado rápidamente, pero se me 
pasa 

enseguida 

     

4. A veces soy bastante envidioso      

5. Si se me provoca lo suficiente, puedo 

golpear a otra persona 

     

6. A menudo no estoy de acuerdo con la 

gente 

     

7. Cuando estoy frustrado, muestro el 
enfado 

que tengo 

     

8. En ocasiones siento que la vida ha 
tratado 

injustamente 

     

9. Si alguien me golpea, le respondo 

golpeándole también 

     

10. Cuando la gente me molesta, discuto 

con 

ellos 

     

11. Algunas veces me siento tan enfadado 

como si estuviera a punto de estallar 

     



 

12. Parece que siempre son otros los que 

consiguen las oportunidades 

     

13. Me suelo implicar en las peleas algo 
más de 

lo normal 

     

 

 
 
 
 

14. Cuando la gente no está de acuerdo 

conmigo, no puedo remediar discutir 

con 

ellos 

     

15. Soy una persona apacible      

16. Me pregunto porque algunas veces me 

siento tan resentido por algunas cosas 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para 

proteger mis derechos, lo hago 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho      

19. Algunos de mis amigos piensan que soy 

una persona impulsiva 

     

20. Se que mis "amigos" me critican a mis 

espaldas 

     

21. Hay gente que me incita a tal punto que 

llegamos a pegarnos 

     

22. Algunas veces pierdo los estribos sin 

razón 

     

23. Desconfío de desconocidos demasiado 

amigables 

     

24. No encuentra ninguna razón para pegar a 

una persona 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi 
genio 

     

26. Algunas veces siento que la gente se está 

riendo de mi a mis espaldas 

     

27. He amenazado a gente que conozco      

28. Cuando la gente se muestra especialmente 

amigable, me pregunto qué querrán 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía 

cosas 

     



 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE APOYO SOCIAL 

PERCIBIDO 

 

Edad………. Sexo…………… Distrito: 

………………… 

Institución educativa…………… Grado y sección: …………… 

INSTRUCCIONES 

Contestar cada una de las frases según consideres que estas situaciones 

ocurren en tu vida en los últimos meses. Se trata de expresar el grado de 

acuerdo o desacuerdo con lo que la frase dice. 

 

ITEMS 
EN 

TOTAL 
DESACUER
DO 

EN 
DESACUER
DO 

NEUTRA

L 

DE 
ACUER
DO 

TOTALMEN
TE DE 
ACUERDO 

1. Cuando necesito algo, 

sé que hay alguien que me 
puede ayudar 

     

2.   Cuando tengo penas o 

alegrías, hay alguien que 

me puede ayudar 

     

3. Tengo la seguridad que mi 

familia trata de ayudarme 

     

4. Mi familia me da la ayuda y 

apoyo emocional que 

requiero 

     

5. Hay una persona que me 

ofrece consuelo cuando 

lo necesito 

     

6. Tengo la seguridad de que 

mis amigos tratan de 

ayudarme 

     

7. Puedo contar con mis 

amigos cuando tengo 

problemas 

     

8. Puedo conversar de mis 

problemas con mi familia 

     

9. Cuando tengo alegrías o 

penas puedo compartirlas 

con mis amigos 

     



 

10. Hay una persona que se 

interesa por lo que yo 

siento 

     

11. Mi familia me ayuda 

a tomar decisiones 

     

12. Puedo conversar de 

mis problemas con 

mis amigos 

     

 
 
  



 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

  
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes datos. 

 

1). Sexo 

a) femenino  

b) masculino  

 

2) Edad 

a) 12 

b) 13 

c) 14  

d) 15 

e) 16 

f) 17 

g) 18 

h) 19 

 

3)  Grado  

a) 1º de secundaria  

b) 2º de secundaria 

c) 3º de secundaria  

d) 4º de secundaria  

e) 5º de secundaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5: Carta de presentación a la institución educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización de autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6: Carta de autorización del centro educativo José Valverde Caro 2031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7: Autorización de los autores para uso del instrumento.  
 
Cuestionario de Agresividad  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 
 
 



 

Apoyo social percibido  
 
 



 

Anexo 8: Consentimiento Informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER PARTICIPANTE EN EL 

ESTUDIO 

El propósito de este estudio es determinar la relación entre el apoyo social percibido y 

las conductas agresivas en adolescentes de Lima Norte 2021.Todos los participantes 

completarán un cuestionario demográfico y se les realizarán preguntas de dos 

instrumentos relacionados al apoyo social percibido y conducta agresiva. Su 

participación en el estudio se dará en un solo momento y es VOLUNTARIA, nadie 

puede obligarlo a participar si no lo desea. Debe también saber que toda la información 

que brinde será guardada CONFIDENCIALMENTE, es decir, sólo será conocida por 

las personas autorizadas que trabajan en este estudio y por nadie más. 

Si acepta participar en el estudio y firma este consentimiento sucederá lo siguiente: 

 

- Para el propósito de esta investigación, todas las preguntas se le están realizando de 

manera virtual para que pueda ser autoadministrada. 

- Le aseguramos que la información que proporcione se guardará con la mayor 

confidencialidad posible. - Algunas preguntas podrían causar incomodidad, pero 

puede no contestarlas y puede también interrumpir la encuesta en cualquier 

momento. 

- Usted puede decidir no participar en este estudio. 

- No habrá una compensación económica por su participación en el estudio. La 

participación en este estudio en cualquiera de los test realizados no implica algún 

costo para Ud. 

- Su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este 

estudio. 

- Le solicitaremos que pueda Ud. Crear un código de participante con el cual podrá 

indicar su aceptación en participar de la investigación. Código: Fecha de nacimiento 

e Iniciales ejemplo: 191262 LABZ. 
 

En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, puede 

contactar al investigador principal del estudio que pertenece a la UCV, las Estudiantes 

Saraella Aime Reggira Jiménez Sandova y Valery Mirella Sanchez Valverde al 

teléfono 984 145 076/ 924752303 en Lima, o por correo electrónico a 

vsanchezva@ucvvirtual.edu.pe / Ajimenezsan@ucvvirtual.edu.pe 
 

El estudio será aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

UCV que se encarga de la protección de las personas en los estudios de investigación. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

AL FIRMAR ESTE FORMATO, ESTOY DE ACUERDO EN PARTICIPAR DE 

FORMA VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACIÓN QUE AQUÍ SE DESCRIBE.

mailto:Ajimenezsan@ucvvirtual.edu.pe


 

Anexo 9: Formulario Google 
URL: https://forms.gle/XYZdp8i1GyJ8i4HHA 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://forms.gle/XYZdp8i1GyJ8i4HHA


 

 

 

  

 



 

Tabla 1. Evidencias de validez de contenido mediante el criterio de jueces 
expertos del Cuestionario de Agresividad. 
 

Ítems 
                Juez1

  

 Juez 2

  

 Juez 3

  

 V de 

Aiken 

Acepta

ble 

P R C P R C P R C 1.00 si 

i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 
i29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 
Nota: No está de acuerdo =0, si está de acuerdo=1; P=Pertenencia, R=Relevancia, 
C=Claridad



 

Tabla 2. Evidencias de validez de contenido mediante el criterio de jueces 
expertos de Apoyo Social Percibido. 
 

Ítem
s 

 Jue

z 1 

  Jue

z 2 

  Jue

z 3 

 
V de Aiken Aceptabl

e 
P R C P R C P R C 

i
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
1
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
1
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

i
1
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 si 

Nota: No está de acuerdo =0, si está de acuerdo=1; P=Pertenencia, R=Relevancia, 
C=Claridad



 

Anexo 10: Certificado de Validez de contenido del instrumento a través 
del juicio de expertos 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexo 11: Evidencia de Conducta Responsable  
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