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RESUMEN 

 

La finalidad de la investigación fue estimar la correlación entre funcionalidad familiar y la 

agresividad en un grupo de estudiantes de una institución educativa de Trujillo. El estudio 

fue de tipo básico, de método hipotético deductivo con el enfoque cuantitativo y de diseño 

correlacional simple – por su alcance transversal. La investigación tuvo como población 

1000 alumnos y una muestra de 278 estudiantes de 11 a 17 años. Los instrumentos empleados 

fueron: Escala de APGAR familiar y Cuestionario de agresividad reactiva y proactiva. Los 

niveles que alcanzaron las variables: un nivel leve de disfuncionalidad familiar (32.73% - 

estudiantes), mientras que el (9.35%) percibe una familia funcional y del mismo modo la 

agresividad reactiva - proactiva predominan un nivel medio (38.49% - estudiantes). Los 

resultados reportaron que ambas variables alcanzaron una correlación negativa y de efecto 

moderado (rs= -0.221**) y una significancia de (p<0.01). Por lo cual se concluye que a 

menor sea el nivel de funcionalidad familiar, será mayor el nivel de conductas agresivas que 

evidencie los estudiantes. 

 

 

Palabras clave: Funcionalidad familiar, agresividad, proactiva y reactiva. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of the research was to estimate the correlation between family functionality and 

aggressiveness in a group of students from an educational institution in Trujillo. The study 

was of a basic type, with a hypothetical deductive method with a quantitative approach and 

a simple correlational design – due to its transversal scope. The research population was 

1000 students and a sample of 278 students from 11 to 17 years old. The instruments used 

were: Family APGAR Scale and Reactive and Proactive Aggressiveness Questionnaire. The 

levels reached by the variables: a mild level of family dysfunction (32.73% - students), while 

(9.35%) perceive a functional family and in the same way reactive - proactive aggressiveness 

predominate a medium level (38.49% - students). . The results reported that both variables 

reached a negative correlation with a moderate effect (rs= -0.221**) and a significance of 

(p<0.01). Therefore, it is concluded that the lower the level of family functionality, the 

higher the level of aggressive behavior demonstrated by the students. 

 

 

Keywords: Family functionality, aggressiveness, proactive and reactive 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Como realidad mundial evidenciamos problemáticas enfocadas a la funcionalidad de 

la familia donde por diversos conflictos que les puede afectar tales como ausencia parental, 

falta de comunicación en la familia, ausencia de normas y reglas en el hogar, poco afecto 

entre la familia, etc. Situaciones que repercute en el progreso de los hijos de forma negativa 

o conflictiva en su conducta.  

Povedano (2012) manifiesta que, a raíz de su investigación realizado en la 

Universidad Pablo de Olavide, donde trabajo con 1.884 adolescentes españoles de nueve 

centros educativos, obtuvieron que el 21% son víctimas de violencia verbal, como insultos 

o burlas. El 15 % presenta comportamientos de exclusión social, y el 6% generan conductas 

agresivas de golpear a sus compañeros hasta robar cosas de la persona. Los conflictos dentro 

de la familia nuclear hacen que el adolescente lo perciba como un ambiente negativo y de 

riesgo para su desarrollo.  

El ambiente familiar y la victimización o actitudes agresora ejercer en el adolescente 

consecuencias como baja autoestima, depresión, estrés, ansiedad, diferencias en el 

afrontamiento de la situación conflictiva en las que son víctimas, hechos que pueden ser 

revertidos si el adolescente es criado con adecuadas pautas de crianza y cariño emitido por 

sus padres.  

En la realidad peruana, Wall (2017) después de evaluar la percepción de diferentes 

estudiantes respecto al funcionamiento de sus familias se encontraron los siguientes datos: 

en un grupo de adolescentes de lima, 50.8% perciben a la funcionalidad de sus familias en 

un nivel regular, es decir, que intentan generar un ambiente estable bajo el establecimiento 

de normas y la proporción de recursos para sus miembros, pero con muchas dificultades que 

se los impiden; 10.8% lo percibe como deficiente, es decir, sin la posibilidad de generar un 

ambienta adaptativo y estable, y, solamente el 7.8% percibe a su familia como 

funcionalmente excelente, es decir, una familia con recursos para predecir un futuro estable 

para sus miembros. 

Dentro de nuestro contexto de estudio tenemos a García (2018) que, en el distrito de 

Trujillo, se identificó que 55.3% de los alumnos divisan a su familia como disfuncional, es 

decir con dificultades para el establecimiento de normas, promover comunicación y 

adaptabilidad en sus miembros, el porcentaje opuesto observa a su familia como funcional, 

donde resaltan aportaciones favorables para su crianza dentro de la adolescencia.  
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La familiar es acreditada como parte esencial en el estado físico y emocional de cada 

individuo. De tal modo es ineludible que los progenitores tomen el papel de instruir a sus 

hijos y fomentar relaciones sociales saludables con toda la familia. 

De acuerdo al Ministerio de Educación, reporta que entre en el 2013 y el 2018 se 

obtuvo 26, 285 casos confirmados de bullying influenciadas a conductas agresoras. Situación 

que evidencia que las relaciones interpersonales son peores en el colegio, estas acciones 

pueden ser atribuida al entorno familiar y social (Estrada y Mamani, 2019).     

Benites (como se citó en Matalinares et al., 2011) plantea que la familia es primordial 

dentro de la sociedad de las cuales sus funciones son irremplazables; como el de ser agente 

socializador que fomenta experiencias trascendentales y genere el progreso psicológico, 

emocional y social en los adolescentes. Es un componente de amparo para los integrantes en 

circunstancias por consumo de sustancias, delincuencia, agresividad, etc.  

Elkind (como se citó en Papalia, 1997) refiere que los adolescentes a nivel cognitivo 

conserva actitudes tales como: predisposición a acalorarse (refutar), en donde están en la 

búsqueda para asentar sus habilidades y ambicionar ganar; también asumen la creencia de 

ser especial, sus experiencias son únicas y no están sujeto a seguir las normas sociales. Tales 

situaciones pueden influir en el área psico-social, en donde se evidencia tipologías 

personales de cada adolescente. 

De acuerdo a las evidencias observadas en la conducta de los alumnos de la presente 

I.E, tales como enfado, discusiones y agresiones entre el alumnado, etc. Muchas de estas 

situaciones son a causa de la crianza dentro de los hogares (situación que ha sido confirmada 

por los docentes tutores) por tal motivo se ha creído prudente realizar nuestro trabajo de 

investigación con las variables que estudien dicho contexto de la realidad, agresividad 

reactiva y proactiva – funcionalidad familiar.  

Se planteo las sucesivas incógnitas:  

¿Qué relación existe entre funcionalidad familiar y la agresividad en estudiantes de 

una institución educativa de Trujillo 2023?  

A la vez tenemos interrogantes específicos: 

¿Cuál es el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de una institución educativa 

de Trujillo 2023? 

¿Cuál es el nivel de agresividad en estudiantes de una institución educativa de 

Trujillo 2023? 
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¿Cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar con la agresividad 

proactiva en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2023? 

¿Cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar y la agresividad reactiva 

en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2023? 

La investigación fue notable a nivel teórico, aportando con información que permitió 

responder a ciertos vacíos que existieron en la indagación acerca de las variables de estudio, 

teorías que explican la adquisición de la agresividad en el ambiente familiar. También, se 

aportó a nivel práctico, se le brindo la información a la Institución Educativa y a la vez se 

presentó medidas de solución respecto a frenar el comportamiento agresivo de los 

adolescentes, a partir de la intervención en las familias y mejorar su funcionamiento dentro 

del ámbito personal y social.  Desde el aporte metodológico esta investigación forjo 

conocimientos como referencia para nuevas investigaciones con semejantes variables, 

evidenciando la eficiencia que posee la metodología manejada para lograr los resultados, así 

mismo la presente investigación demostró que los instrumentos utilizados gozan de buena 

validez y confidencialidad. Finalmente, el aporte fue de utilidad para la sociedad tomando 

en cuenta los efectos alcanzados al declarar la correlación entre ambas variables, se podrá 

intervenir realizando nuevos proyectos psicoeducativos, talleres donde promuevan acciones 

de parentalidad positiva, con el fin de contrarrestar comportamientos agresivos en los 

adolescentes. 

La investigación posee el siguiente propósito primordial:  Determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y la agresividad en estudiantes de una institución educativa de 

Trujillo 2023.  

Y como finalidad específica, tenemos: Identificar el nivel de funcionalidad familiar 

en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2023; Identificar el nivel de 

agresividad en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2023; Identificar la 

relación que existe entre funcionalidad familiar con la agresividad proactiva en estudiantes 

de una institución educativa de Trujillo 2023; Identificar la relación que existe entre 

funcionalidad familiar y la agresividad reactiva en estudiantes de una institución educativa 

de Trujillo 2023. 

Por otro lado, existió indagaciones a nivel internacional, Albán (2022) en su 

investigación alcanzó a estudiar la correlación coexistente en los rangos de funcionalidad 

familiar y la agresividad en adolescentes entre 11 - 14 años; utilizo los siguientes 

instrumentos (FF – SIL) y (Lista conductual de la agresividad) con 0.924 de confiabilidad. 
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La investigación se desarrolló con el modelo correlacional y corte transversal, se consideró 

como muestra a 36 adolescentes (20 son varones y 16 son mujeres). Así mismo se evidencia 

que los resultados alcanzados con el estadístico de chi ², se adquiere el valor de 0,000, se 

infiere declarar que se encuentra relación en las variables; demostrando que 34 adolescentes 

divisan disfuncionalidad familiar, 21 de ellos denotan un nivel bajo de agresividad; 13 

adolescentes un nivel moderado, por lo que se admite la hipótesis general.  

Asprilla (2020) presenta a manera de propósito comprobar la correlación entre 

funcionamiento familiar y la agresividad observada en alumnos de un grupo religioso 

adventista en Colombia. Los cuestionarios manejados fueron Faces III - Olson y agresividad 

de Buss - Perry; su método de indagación fue correlacional – cuantitativo.  La muestra se 

constituyó por 236 alumnos entre edades 12 a 18 años. Como efecto obtuvieron que no hay 

correlación entre tipo familiar y los rangos de agresividad observada (χ² = 42.73, p >05). No 

obstante, se comprobó la relación con las tres dimensiones: agresividad verbal (χ² = 45.43, 

p < 05), agresividad física (χ² = 48.72, p < 05) y hostilidad (χ² = 51.26, p < .05). Se admite 

la hipótesis nula y niega el objetivo principal de la indagación.   

Martínez (2019) presenta a manera de fundamentación localizar la correlación entre 

funcionalidad familiar y abuso de drogas en adolescentes de Villahermosa. Con la 

investigación cuantitativa – descriptiva - transversal, su población fue 171 alumnos y un 

muestreo no probabilístico. Se utilizo los siguientes instrumentos CAD 20 y el APGAR 

familiar; obteniendo como resultados el abuso de drogas (r=177) se relaciona significativa 

con la funcionalidad familiar (r= -399). Como conclusión se estableció que existen 

correlación significativa entre ambas variables.  

También, se obtuvo estudios a nivel Nacional, Cieza y Prado (2021) en su indagación 

se enfoca en buscar la relación entre funcionalidad familiar y conductas agresivas en 

alumnos de Chiclayo. Los cuestionarios que se manejaron fueron funcionamiento familiar 

III - agresión de Buss - Perry. Su investigación fue descriptivo correlacional, de tipo 

cuantitativo. La muestra fue de 389 estudiantes, de edad 15 - 17 años. Alcanzando como 

resultado que existe relación entre las variables (correlación baja - 0.273) con significancia 

bilateral 0.00. Funcionalidad familiar presenta un nivel de muy bajo 51,9%, por ende, va en 

aumento los comportamientos agresivos. Se concluye que se admite la hipótesis general, los 

adolescentes evidencia nivel muy alto de agresividad. 

Jiménez (2021) su investigación tiene como propósito comprobar la correlación entre 

socialización parental, funcionalidad familiar y agresividad reactiva - proactiva en alumnos 
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de Huamachuco. Su muestra está constituida por 329 alumnos, se aplicó los cuestionarios 

(ESPA 29), (FACES III) y (RPQ). Su diseño no experimental - correlacional causal. Se 

alcanzó una relación entre las tres variables (F= 3.446; p< 093) y una influencia entre formas 

de socialización parental - adaptabilidad - agresividad reactiva y proactiva (F= 8.504; 

p<0.001), logrando con los resultados admitir la hipótesis principal. 

Vásquez (2021) en su estudio pretende establecer la relación entre formas de crianza 

y agresividad reactiva – proactiva en estudiantes de I.E - Rímac, 2021. Los instrumentos 

aplicados fueron (CF- 29) y (RPQ). El estudio se desarrolló bajo el modelo no experimental, 

transversal, el diseño correlacional – descriptivo. Tuvo una muestra de 90 estudiantes; 

obteniendo como resultado una correlación altamente significativa entre sus variables; del 

mismo modo evidencia que coexiste una correlación inversa entre forma de crianza 

democrático y sobreprotector con la agresividad proactiva y reactiva (p = 000). En 

conclusión, las formas de crianza influyen directamente en la agresividad, aceptando así la 

hipótesis general de la investigación. 

Finalmente, se presenta estudios realizado a nivel Local. Majo y Morillas (2021) 

establecer la influencia entre la agresividad y los modelos de crianza en los estudiantes de 

Trujillo. Los instrumentos utilizados fueron (ECF-29) y (RPQ). Su diseño fue descriptivo 

comparativo; obtuvieron una muestra de 351 estudiantes entre los 12 a 17 años. 

Consiguiendo como efecto una diferencia significativa entre las variables, se obtuvo una 

significancia (< 0.05) con un tamaño de efecto mediano. Concluyendo que se admite la 

hipótesis general evidenciando un resultado significativo entre la agresividad proactiva – 

reactiva y los estilos de crianza. 

Báez y Vílchez (2019) su propósito fue lograr la correlación entre funcionalidad 

familiar y agresividad en estudiantes de la I.E Túpac Amaru II de Florencia de Mora. Los 

cuestionarios aplicados fueron escala de APGAR y agresividad de Buss - Perry. Su 

indagación fue correlacional, su muestra fue de 380 estudiantes entre los 12 a 16 años. 

Concluyendo con una relación significativa con efecto de correlación inversa (rho= -.795, 

p<.01). Indicando que los adolescentes que poseen buena funcionalidad familiar exteriorizan 

un nivel bajo de agresividad en el ámbito escolar.  

Tuesta y Quispe (2022) planteo como finalidad de su investigación la relación entre 

la dependencia, clima social familiar y agresividad en adolescentes de la I.E.P Trujillo. Se 

manejo los cuestionarios de Clima Social Familia (FES) y AQ - agresividad. Fue una 

investigación descriptivo correlacional, consignó una muestra de 80 estudiantes, entre 12 a 
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18 años. Logro en sus resultados comprobar una correlación significativa la cual fue 

concluyente por Rho= ,269. Valor p=, 016 (p < .05), por lo que se admite la hipótesis 

planteada que efectivamente ambas variables influyen entre sí.  

Para la variable funcionalidad familiar se puede definir lo siguiente: En primer lugar 

entender aspectos como el interés de estudiar a la familia y las crisis que atraviesa en su 

desarrollo, dado que, su revisión tiene larga trayectoria en la historia, pero, a diferencia de 

sus inicios y algunas décadas atrás, actualmente la prevalencia de las crisis y problemáticas 

que tienen lugar en este sistema social ha ido en aumento, alarmando a la sociedad sobre el 

impacto que puede tener en ella, respecto a ciertos aspectos negativos como la inestabilidad 

emocional de sus miembros , falta de bienestar psicosocial, inclusive el impulso de 

comportamientos violentos en sus integrantes que finalmente terminarían por fomentar un 

pobre y conflictivo crecimiento social (Sotil y Quintana, 2002; Valladares, 2008; Zuñeda, 

Llamazares, Marañón y Vásquez, 2016). 

Algunas de las crisis más frecuentes que se dan en la familia son aquellas que tienen 

lugar su funcionamiento, lo cual estimulo el interés de estudiar a la variable denominada 

Funcionalidad familiar, la cual ha sido descrita como el recurso con el que cuentan los 

integrantes de un sistema filial para hacer frente a cada etapa de desarrollo que esta atraviesa, 

con la posibilidad de salir airosa de ella si es que dicho funcionamiento tiene un proceso 

adaptativo, por tal razón, a la funcionalidad familiar también se le atribuyo el rol de 

determinante de la buena salud. 

Otros han señalado, que la funcionalidad familiar se determina a partir de una serie 

de interacciones entre un rango de cohesión y la adaptabilidad en la familia, haciendo 

referencia como el nivel en que los individuos se encuentran o no integrados y a la 

adaptabilidad como la capacidad por medio de la cual los miembros son capaces y a la vez 

permitidos de proponer cambios en la estructura de su sistema para crecimiento del mismo 

(Olson y Wilson, 1982). 

Uno de los conceptos más sencillos refiere a la funcionalidad familiar a partir del 

respaldo y protección que perciben los miembros por parte de los demás integrantes del 

sistema (Smilkstein, 1978). De acuerdo con esta conceptualización, los aspectos más 

importantes en el funcionamiento familiar está el hecho de ser comprendido y a su vez 

apoyado por cada miembro, puesto que a partir de esto será posible que la familia supere 

cada etapa de vida con éxito (Castilla, Caycho-Rodríguez, et. al, 2015). 
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Por tanto, se considerará la conceptualización de funcionalidad familiar propuesta 

por Smilkstein (1978) quien precisa que la familiar es la guía y soporte que una persona 

asume; lo cual propone cinco componentes de funcionalidad familiar: 

- Adaptabilidad: Se aprecia la forma en que la familia, utiliza sus capacidades y 

habilidades en las situaciones dificultosas que se les presente, permitiendo que cada 

persona fortalezca de forma individual y colectiva su nivel de adaptación a diferentes 

circunstancias.  

- Cooperación: Deduce la autosatisfacción de cada persona que incluya la familia, 

fomentando la comunicación, desarrollando sus habilidades y resolución de 

conflicto.  

- Desarrollo: Valora el desarrollo emocional, social y físico que posee cada integrante 

de la familia con la finalidad de potencializar su mejora personal.  

- Afectividad: Estima la satisfacción de la familia en relación al amor, afecto, tristeza 

y cólera, que se da internamente. 

- -Capacidad Resolutiva: Hace referencia al compromiso de los integrantes de la 

familia para asistir y cubrir las necesidades afectivas, tiempo, espacio y dinero; de 

otro miembro de la familia.  

Con respecto a la variable agresividad es necesario saber que la conducta es de origen 

psicológico y que se manifiesta en diferente representación e intensidad por medio de 

acciones físicas o verbales (Penado, 2012), pero, también comprende acciones en las que se 

aprecia una falta de respeto a los derechos de otros, la tendencia a provocar o amedrentar la 

tranquilidad. 

Berkowitz (1996) la agresividad se describe como una predisposición de reaccionar 

en diferentes situaciones de forma persistente y repetitiva tiene dos cualidades básicas: de 

estado y de rasgo, la primera que describe al comportamiento agresivo como presente en un 

determinado momento y la segunda que lo describe como un patrón estable en el tiempo. 

Así mismo, se da a conocer las dimensiones de las variables a estudiar, considerando 

lo siguiente: La conceptualización de la agresión propuesta por Andreu, et al. (2009), quienes 

toman en cuenta el aspecto motivacional de la agresión y la clasifican en proactiva y reactiva. 

Por un lado, la agresividad reactiva refiere a los actos de que nacen desde una amenaza o 

provocación que se percibe, ya sea esta real o no y, por otro lado, la agresividad proactiva, 

refiere a las acciones que se ponen en marcha con un interés de por medio, ya sea resolver 

un problema u obtener recompensas. 
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La agresión reactiva se suscita por poca paciencia al fracaso y dificultad para regular 

las emociones, a este tipo de agresión se le conoce “sangre caliente”, por que presenta 

sentimientos de colera e irritación. Las personas que presentan este comportamiento 

evidencian dificultad en el área cognitiva, porque interpretan de forma errónea las acciones 

y situaciones emitidas por la otra persona, atribuyéndoles una connotación hostil o como 

provocación y amenaza hacia su persona (Marsee y Frick, 2007; Vitaro et al., 2002).  

Hubbard et al. (2004) La agresión proactiva se le conoce coloquialmente como 

“sangre fría”, lo que significa carencia de emociones de furia. Los jóvenes que presentan 

esta agresión no manifiestan dificultades en el control de sus impulsos, teniendo como causas 

(escasez emocional, poca empatía, falta de control de impulsos, búsqueda de su propio 

beneficio) son conductas innatas de los adolescentes con inconvenientes de conducta 

antisocial. 

Para reforzar la información previa tenemos la explicación de las siguientes teorías: 

El postulado de Albert Bandura manifiesta que el aprendizaje vicario se obtiene con la 

exploración conductual de las personas, originando que el comportamiento del observador 

se modifique a un nuevo aprendizaje basado en la experiencia ya antes observada.  

Cloninger (2003) plantea que la teoría de Albert Bandura admite la importancia de 

ser conscientes del comportamiento y actitudes que niños y adultos   van   obteniendo   por 

influencia de su entorno que observan, dado que el individuo es hábil para reproducir las 

conductas que visualiza en su ambiente, ejemplos los adolescentes observan la forma de 

proceder de sus padres y las asume en conductas   propias como la forma de vestirse, 

caminar, hablar, reírse, etc. Así mismo también están las personas que cuando observan la 

televisión acogen actitudes o comportamiento como los tics, las manías u otro tipo de 

acciones que son asimiladas por quienes observaron los programas de la televisión.  

El aprendizaje que nos sostiene Bandura incluye a los adultos quienes también se 

encuentran rodeados de invariables estímulos que al  ser  asumidos como propios  y  

analizados  puede concurrir en un cambio dentro de su propio comportamiento; ejemplo, un 

adulto que observa  a  un grupo de personas  gritar  y  saltar  de alegría  por  el  triunfo  de  

un partido de futbol,  la persona que observa esta situación  también  acogerá  las mismas 

actitudes y lo asumirá como normal, para luego repetir estas acciones en alguna otra 

situación (Jara, 2018). 

La teoría cognitiva sustenta que el conocimiento parte del entorno de cada estudiante 

este aprendizaje involucra un proceso cognoscitivo de información. En los 90´, se aprecia la 
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importancia del constructivismo que reitera que el conocimiento se construye activamente, 

su influencia va que la persona cognoscente efectúa un suceso de aprendizaje y que no objeta 

el contexto circundante, por el contrario, construye una amplia interpretación sobre la misma 

(Morales, García, Torres y Lebrija, 2018).    

Berkowitz (1965) La Teoría de la Frustración y Agresión nos revela que el 

comportamiento agresor se suscita por indicios que antes fueron causados por una respuesta 

agresiva, dichas señales se encontrarían en el ambiente social o intrapersonal. Se considera 

que la frustración ocasiona una “predisposición” para que las conductas agresivas se 

exterioricen (hostilidad, ira o rutinas agresivas ya adquirida, las cuales aumentarían la 

predisposición a irrumpir como una fase intermedia entre el acto de atacar y la agresividad). 

Se confirma que, aunque exista una exposición a los estímulos adecuados igual se tendría 

una respuesta agresora. 

Nos proponemos la consecutiva hipótesis primordial: Existe relación entre las 

variables funcionalidad familiar y la agresividad en estudiantes de una institución educativa 

de Trujillo 2023. Y como hipótesis nula tenemos, No existe relación entre las variables 

funcionalidad familiar y la agresividad en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 

2023. De igual forma planteamos hipótesis especificas; Existe relación significativa entre la 

funcionalidad familiar con la agresividad proactiva en estudiantes de una institución 

educativa de Trujillo 2023. Ho: No existe relación entre la funcionalidad familiar con la 

agresividad proactiva en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2023. - Existe 

relación significativa entre la funcionalidad familiar y la agresividad reactiva en estudiantes 

de una institución educativa de Trujillo 2023. Ho: No existe relación entre la funcionalidad 

familiar y la agresividad reactiva en estudiantes de una institución educativa de Trujillo 

2023. 
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II. METODOLOGIA 

2.1 Enfoque y tipo  

Por su enfoque de indagación es cuantitativo, se sustenta en un enfoque deductivo 

– lógico, donde formula preguntas de indagación e hipótesis para luego comprobarlas 

(Hernández-Sampieri, et al. 2014). Por su tipo, es básico, se generó nuevos 

conocimientos y profundizo el argumento teórico de las variables. Por su alcance 

temporal es transversal, dado que se calculó en un instante la relación entre las variables 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

2.2 Diseño de investigación 

Como diseño de investigación es correlacional simple, según la clasificación que 

proponen Ato, López y Benavente (2013) refieren que la explicación que se dará entre 

las dos variables será a partir de la relación funcional que existe entre ambas, pero, sin 

ejercer un fuerte control sobre variables extrañas.  

De tipo, no experimental porque no modifican las variables, dado que se visualiza 

el objeto de estudio en su forma natural y transversal, mostrando en los descubrimientos 

de las variables estudiadas en un instante dado (Hernández - Sampieri, et al.2014).  

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población: 

La indagación se aplicó en la I.E “Gustavo Ries” – La Noria, quien posee una 

cantidad de 1000 estudiantes, se empleó los cuestionarios con el nivel secundario, 

específicamente con alumnos de primero A- B-C-D-E-F y segundo A y B.  

Para Valderrama (2015) la población es el total del grupo para examinar las 

proporciones en la materia (p.182). Para sustraer la muestra se consideró a un fragmento 

seleccionado para formar parte de la pesquisa, siguiendo las características de forma que 

se recopilo la información para analizar sus variables (Argibay, 2009, p.15). 

Muestra: 

De esta población, se realizó una selección de muestra, tomando en cuenta para 

ello, el 90% de confianza y un error de muestreo del 5%, en la fórmula que planteo 

Cochram (1978), lo que dio un tamaño de muestra de 278 participantes. 

Fórmula 1: 

  

                                          N=              Z²PQN 

e² (N-1) + Z² PQ   
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Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = probabilidad de error 

q = Probabilidad en contra 

N = Población 

e = Error de estimación  

Dentro de las características de la muestra, se identificó que el mayor porcentaje 

de participantes fueron hombres (61.87%, 172) y el resto mujeres (38.13%%, 106). Las 

edades oscilaron entre 11 y 16 años, con una media de 12.91 años (DE=0.81). Del total, 

el 2.52% (7) vive solo con su padre y 10.43% (29) vive solo con su madre; además, el 

52.16% (145) viven con su familia nuclear (madre, padre y hermanos) y el 23.74% (66) 

comparten su hogar con pocos miembros de su familia extendida (tíos, abuelos o 

primos). 

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según edades y género 

 
Mujeres Hombres Total 

f % f % f % 

11 años 0 0.00 % 1 0.36 % 1 0.36 % 

12 años 49 17.63 % 48 17.27 % 97 34.89 % 

13 años 39 14.03 % 71 25.54 % 110 39.57 % 

14 años 17 6.12 % 48 17.27 % 65 23.38 % 

15 años 1 0.36 % 4 1.44 % 5 1.80 % 

Total 106 38.13 % 172 61.87 % 278 100.00 % 

Nota. Esta tabla muestra la caracterización de la muestra según edades.  

Muestreo: 

El tipo de muestreo, utilizado para elegir a los participantes fue de tipo no 

probabilístico, específicamente conocido como incidental, dado que, solo se recolecto 

información de aquellos alumnos que se encontraron en el momento y lugar de la 

evaluación (Pereda, 1987), según los permisos facilitados por los responsables de la 

institución educativa, evitando la pérdida de clases de materias importantes y exámenes. 
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No obstante, se estimó discernimientos para la colaboración de los alumnos, con 

la finalidad de evitar rechazar los resultados de la indagación: por lo cual se incluyó 

Alumnos que tengan edades entre los 11 y 17 años y alumnos que se hallen registrados 

en la nómina de matrícula. Para criterio de exclusión se tomaron en cuenta aquellos 

estudiantes que no llenen correctamente los instrumentos; alumnos que se encuentren 

en proceso terapéutico sea dentro o fuera de la I.E. y alumnos que presenten algún 

problema o enfermedad mental. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos /equipos de laboratorio. 

Los datos fueron recolectados tomando en cuenta la técnica denominada 

encuesta.  Para Casas, Repullo y Donado (2003) permite que tal paso de la investigación 

sea más económica, fácil de realizar de forma masiva y por medio de instrucciones 

estándar para todos los participantes, siendo por ello una técnica eficaz y práctica.  

Escala de APGAR familiar 

En la investigación se trabajó con la APGAR familiar de Smilkstein (1978), tiene 

como finalidad evaluar a la percepción del funcionamiento familiar, tiene 5 items de tipo 

likert con cinco alternativas. Es aplicable para adolescentes de 11 a 18 años, posee una 

duración de 15 minutos en su aplicación. Alcanzo una consistencia moderada (α de 

Cronbach=.789). La eficacia se obtuvo con el análisis factorial y la rotación ortogonal.  

Se obtiene como respaldo confirmatorio de validez y confiabilidad la adaptación 

y validez, Aranda y Solón (2019) Se valido en el distrito de la Esperanza – Trujillo. 

Adquirió valores en un rango de .29 a .51 (r < .90), con una confiablidad de .77 [IC 95% 

= .73 - .81]. Posee propiedades psicométricas convenientes para seguir con las 

indagaciones pertinentes que evalúa funcionalidad familiar en otros entornos. 

Cuestionario de agresividad reactiva y proactiva 

Sus autores son Raine, Dodge, et al (2006) creada con el nombre de Reactive–

Proactive Aggression Questionnaire (RPQ). Su finalidad es medir la agresión y esos 

efectos que lo generan, posee 2 modalidades: Reactiva y Proactiva, presenta 23 ítems y 

ofrece una medida de 0 (nunca), 1(a veces) y 2 (a menudo). Su diseño lo hace aplicable 

para los adolescentes de 11 a 17 años, con una duración de 15 minutos para su aplicación.  

La versión original del cuestionario alcanzo una validez satisfactoria establecida 

por su estructura interna, confiabilidad y la correlación con otras variables. Los creadores 

reportaron que dentro del análisis factorial confirmatorio cotejando 3 modelos: nulo y 2 

componentes se asocia a la definición del constructo, x2 (229) = 335; CFI = .92; NNFI 
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= .92; IFI = .92; RSMEA, cargas factoriales entre .51 y .64 para la agresividad reactiva 

y entre .49 y .66 para la agresión proactiva. La validez se basa en la correlación con otras 

variables por lo cual se analizaron la agresividad proactiva - reactiva con medidas de 

esquizotimia (.23 a .94) y psicopatía (.18 a .40 p <.01). En conclusión, la confiabilidad 

fue obtenida para agresividad reactiva α = .85 y proactiva α = .87.   

El cuestionario fue adaptado y validado por Diaz (2020) dentro de la ciudad de 

Trujillo – Distrito de Alto Trujillo. Donde se consiguieron seguridad de una validez 

satisfactoria sobre la distribución interna del instrumento, se hallar una confiabilidad 

aceptada. Se trabajo el análisis factorial confirmatorio, en el cual se localizó cargas 

factoriales entre 36 a 56 en la agresión reactiva y 33 a 60 en agresión proactiva. Con 

error de .044. y un índice comparativo de .919. Finalmente, en confiabilidad se adquirió 

valores de .831 en agresión proactiva y .753 en la agresión reactiva con alfa Omega y 

con alfa de Cronbach en .766 en proactiva y .843 en reactiva. 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Primero se solicitó permiso a la dirección de la I.E. a través de una carta de 

presentación, posteriormente nos facilitaron el registro de alumnos del nivel secundario 

para cotejar el total de estudiantes y luego obtener con la formula el número de muestra, 

posteriormente se realizó el acopio de datos con el recojo de los cuestionarios elegidos 

en la investigación, los resultados de cada estudiante se consolida en el software Excel. 

El análisis se efectuó en el software estadístico SPSS versión 26. Primero se 

determinó las frecuencias de los datos, la desviación estándar y la media con el fin de 

caracterizar a la muestra. Luego, se analizó la distribución de los datos mediante la 

prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov debido a que se trabajó con una muestra 

mayor a 50 participantes. Al obtenerse una distribución asimétrica (p<0.05) se usó el 

estadístico no paramétrico Rho de Spearman (Flores y Flores, 2021). Para interpretar los 

coeficientes de correlación se recurrió a la significancia estadístico para aceptar o 

rechazar las hipótesis (p<0.05) y el tamaño de efecto para cuantificar la magnitud de las 

asociaciones (< 0.10 (trivial), ≥ 0.10 (pequeño), ≥ 0.20 (moderado) y ≥ 0.30 (grande); 

(Gignac y Szodorai, 2016). 

Como autorización se entregó a los alumnos el asentimiento informado y a los 

padres el consentimiento informado, donde autorizarán el uso de datos y resultados 

marcados por sus hijos. 



 

24 
 

2.6 Aspectos éticos en investigación 

La indagación se ajustó a los discernimientos determinados por el Código de 

Ética de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”. Dando el valor a la autoría 

de la información bibliográfica utilizada en la investigación, refiriéndose a los autores y 

sus respectivos datos en las citas correspondientes. 

Se valora los siguientes principios éticos: 

- Integridad Científica, se dio a conocer a los participantes que el uso de sus 

respuestas y datos serán de forma anónimo, salvaguardando sus datos.  

- Respeto a las personas, se brindó a los padres y apoderados el asentamiento 

informado para la aprobación del uso de sus respuestas en dicha 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 2 

Relación entre funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de una institución 

educativa de Trujillo 2023 

 Funcionalidad familiar 

Agresividad 

Coeficiente de correlación -0.221** 

Significancia estadística 0.000 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la Tabla 2 se evidencia que se adquirió un coeficiente de correlación negativo 

y de tamaño de efecto moderado entre ambas variables. De igual forma, esta relación es 

significativa estadísticamente.  

 

Tabla 3 

Niveles de funcionalidad familiar de estudiantes de una institución educativa de Trujillo 

2023 

 
Funcionalidad familiar 

f % 

Normal 26 9.35 % 

Disfunción leve 91 32.73 % 

Disfunción moderada 82 29.50 % 

Disfunción severa 79 28.42 % 

Total 278 100.00 % 

Nota. Niveles de funcionalidad en la muestra de estudio. 

En la Tabla 3 se observa que la mayor proporción de adolescentes perciben que 

provienen de una familia con disfuncionalidad leve (32.73%). Mientras que, el menor 

porcentaje percibe una familia funcional (9.35%). 
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Tabla 4 

Niveles de agresividad general, agresividad proactiva y reactiva de estudiantes de una 

institución educativa de Trujillo 2023 

 Alto Medio Bajo Total 

Agresividad 

Proactiva 

f 73 107 98 278 

% 26.26 % 38.49 % 35.25 % 100.00 % 

Agresividad 

Reactiva 

f 82 67 129 278 

% 29.50 % 24.10 % 46.40 % 100.00 % 

Agresividad 
f 83 107 88 278 

% 29.86 % 38.49 % 31.65 % 100.00 % 

Nota. Niveles de agresividad en la muestra de estudio. 

En la Tabla 4 se observa que el mayor porcentaje de participantes se ubican en el 

nivel bajo (38.49%) en agresividad proactiva; en el nivel bajo (46.40%) en agresividad 

reactiva; y en el nivel medio (38.49%) en agresividad en general.  

 

Tabla 5 

Relación entre funcionalidad familiar y agresividad proactiva en estudiantes de una 

institución educativa de Trujillo 2023 

 Funcionalidad familiar 

Agresividad  

proactiva 

Coeficiente de correlación -0.199** 

Significancia estadística 0.001 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la Tabla 5 se identificó que, entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

proactiva de la agresividad, existe una correlación negativa, estadísticamente significativa 

y de tamaño de efecto pequeño. 
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Tabla 6 

Relación entre funcionalidad familiar y agresividad reactiva en estudiantes de una 

institución educativa de Trujillo 2023 

 Funcionalidad familiar 

Agresividad  

reactiva 

Coeficiente de correlación -0.174** 

Significancia estadística 0.004 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la Tabla 6 se identificó una relación negativa, significativa estadísticamente y 

de tamaño de efecto pequeño entre la funcionalidad familiar y la agresividad reactiva.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

Como propósito principal se planteó determinar la relación entre funcionalidad 

familiar y la agresividad en estudiantes. En respuesta a este objetivo mediante la prueba de 

Spearman se identificó un coeficiente de correlación moderado, negativo (-0.221) y 

significativo estadísticamente (p = 0.000). Este resultado señala que existe relación entre 

ambas variables, específicamente, en una familia con bajos niveles de funcionalidad, el 

adolescente tenderá a presentar mayores conductas agresivas. De este modo, se declina la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis de investigación la cual describe que ambas variables 

están asociadas. Este resultado principal se respalda en algunos antecedentes que han 

obtenido hallazgos similares. Albán (2022) identificó una correlación negativa entre 

funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de 11 a 17 años.  De igual forma, Cieza 

y Prado (2021) realizaron un estudio en adolescentes y localizaron que una menor 

funcionalidad familiar se asocia a mayores conductas agresivas. Del mismo modo, Báez y 

Vílchez (2019) señalaron una correlación inversa y grande entre funcionalidad familiar y 

agresividad en estudiante de secundaria. Ciñéndose a la teoría, Smilkstein (1978) señala que 

la funcionalidad familiar está referida a la guía y soporte que brinda la familia a cada 

miembro que conforma el hogar. En la dinámica de la funcionalidad se integran cinco 

componentes; entre ellos, la cooperación fomenta la comunicación y permite que cada 

miembro desarrolle habilidades para resolver conflictos, la capacidad afectiva y de 

cooperación. De esta forma, la funcionalidad familiar contribuye a que cada familiar supere 

con éxito cada etapa de la vida (Castilla, Caycho-Rodríguez, et. al, 2015). Entonces, en una 

familia con baja funcionalidad, los adolescentes no tendrían el soporte necesario para crecer 

saludablemente. Además, en una familia disfuncional pueden suscitar actos violentos; los 

que puede ser interiorizado por los adolescentes desde niños y atribuir estas conductas 

violentas a situaciones cotidianas. Esta última idea se ve respaldada en el estudio de Zuñeda 

et al. (2016) quien señaló que la disfuncionalidad está asociada al impulso de 

comportamientos violentos y la inestabilidad emocional de los miembros (Sotial y Quintana, 

2002).  

Como primer propósito específico se estableció identificar el nivel de funcionalidad 

familiar, encontrando como resultado que el nivel con mayor porcentaje de adolescentes fue 

el de Disfunción leve (32.73), seguido por Disfuncionalidad moderada (29.50%) y 

Disfuncionalidad severa (28.42%). Además de identificarse un porcentaje reducido de 
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adolescentes (9.35%) que perciben tener una familia funcional. Se observa que los 

adolescentes perciben alto grados de disfuncionalidad en su hogar. Al respecto, Valladares 

(2018) menciona que actualmente las familias atraviesan por diversas problemáticas que las 

llevan a crisis; repercutiendo de forma negativa en el sistema familiar y sus miembros. De 

esta manera, los adolescentes vivencian todos estos cambios negativos que están pasando las 

familias dados el tiempo actual y sus vertiginosos cambios.  

Como propósito específico 2 se identificó el nivel de agresividad. Se halló que, en 

agresividad general, el mayor porcentaje se ubicó en un nivel medio (38.49%); en 

agresividad proactiva se ubicaron en un nivel medio (38.49%); y en agresividad reactiva la 

mayor parte se ubicó en un nivel bajo (46.40%). Al comparar los porcentajes, se identifica 

que los adolescentes tienden más a comportamientos de agresividad proactiva, la cual se 

caracteriza por actos organizados e instrumentales, que se orquestan buscando un beneficio 

o la consecución de un objeto (Penado et al., 2014). Este tipo de agresividad se explicar 

mejor mediante el modelo de aprendizaje social (Jara, 2018); por tanto, se comprende que, 

debido a que los jóvenes perciben altos grados de disfuncionalidad en su hogar (como se 

observa en el resultado anterior) hayan aprendido a través de la observación este tipo de 

conductas.  

Como propósito específico 3, se buscó determinar la relación entre funcionalidad 

familiar y agresividad proactiva, mediante la prueba de Spearman, se identificó un 

coeficiente de correlación pequeño, negativo (-0.199) y significativo estadísticamente (p = 

0.001). Entonces, este resultado señala que coexiste relación entre las variables, donde, en 

una familia con bajos niveles de funcionalidad, el adolescente tenderá a presentar mayores 

conductas de agresividad proactiva.  

Asociado a ellos, el propósito específico 4, se reconoció la relación entre 

funcionalidad familiar y agresividad reactiva. Mediante la prueba de Spearman, se identificó 

un coeficiente de correlación pequeño, negativo (-0.174) y significativo estadísticamente (p 

= 0.004). Este hecho señala que existe relación entre las variables, una familia con bajos 

niveles de funcionalidad, el adolescente tenderá a presentar mayores conductas de 

agresividad reactiva. Solo se identificó un estudio previo que relaciona el funcionamiento 

familiar con ambos tipos de conducta agresiva. Jiménez (2021) identificó una agrupación 

entre las formas de vincularse parentalmente y la funcionalidad familiar con la agresividad 

reactiva – proactiva. No se identificaron otros antecedentes; sin embargo, a continuación, se 

citan algunos estudios que correlacionaron ambos tipos de conductas agresivas con variables 
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afines a la familia. Vásquez (2021) estableció que los modos de crianza se asocian con la 

agresividad reactiva – proactiva. Mientras que Majo y Morilla (2021) señaló que las formas 

de crianza se asocian con ambas tipologías de agresividad. De ambas dimensiones, se 

observa que la correlación más alta está en la dimensión agresividad proactiva; 

aproximándose a un tamaño de efecto moderado. En este caso, puede deducirse que es esta 

dimensión de la agresividad la que se asocia con mayor fuerza a la funcionalidad familiar. 

Al respecto, Penado et al. (2014) identifico que este tipo de agresividad tiene una definición 

en el modelo de aprendizaje social de Bandura, la cual, grosso modo, postula que el 

aprendizaje ocurre por observación e instrucción directa (Jara, 2018). Trasladando el 

concepto al ámbito familiar, los adolescentes, desde pequeños, observarían este tipo de 

comportamientos agresivos dentro de una familia disfuncional y los replicarían 

posteriormente.  Mientras que la dimensión de agresividad reactiva está establecida en el 

modelo de frustración y agresión; por tanto, este tipo de comportamiento agresivo 

respondería más a factores internos y de personalidad del adolescente (Penado et al., 2018).  

La contribución más valiosa de esta investigación es la relación hallada, la cual 

señala la asocian entre la funcionalidad familiar y la conducta agresiva. En este sentido, una 

vez más queda demostrado que la familia es primordial para la educación de los 

adolescentes, y la contribución que tiene en su salud mental y bienestar en general. Las 

implicancias prácticas de este estudio son valiosas para profesionales que trabajan 

directamente con adolescentes y sus familias. De esta forma, pueden considerar estos 

resultados como base empírica donde sustentar sus intervenciones dirigidas a modificar 

componentes de la dinámica familia para impactar de forma positiva en los adolescentes. 

Así también, caracterizar a los diferentes tipos de agresividad contribuyen a diferenciar las 

conductas agresivas en cada tipo y especificar las intervenciones dirigidas para que tengan 

una mayor eficacia, al contar con evidencia que menciona que en ambos tipos de conductas 

agresivas existen mecanismos distintos que las subyacen.  Finalmente, el estudio no está 

exento de limitaciones. Primero, los instrumentos de recolección de datos fueron de auto 

reporte, lo que puede sesgar la información, puesto que se ciñe a la percepción del 

adolescente respecto a su familia; sin considerar las percepciones de los demás miembros. 

Segundo, el carácter transversal del estudio no permite identificar una causalidad entre las 

variables lo que sí se lograría con un estudio de corte longitudinal. Por último, el tipo de 

muestreo no probabilístico usado afecta la validez externa por lo que los resultados no podrán 

ser generalizados. Después de lo señalado, se sugiere a futuros investigadores interesados en 
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la problemática adolescente que utilicen un muestreo probabilístico que permita la difusión 

de los resultados. Así mismo, el estudio de estas variables bajo un enfoque longitudinal 

mediante el cual se haga un seguimiento para analizar el comportamiento de ambas 

variables. Además, estudiar ambas variables y su asociación con otro tipo de constructos, 

por ejemplo, mediante el uso de modelos mediadores y variables de orden familiar y de 

personalidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La evidencia encontrada permite obtener las consecutivas conclusiones: 

 

- Respecto al objetivo general, se evidencia una correlación entre ambas variables de 

estudio con una correlación moderado – negativo de (-0.221); donde ambas 

variables están asociadas. 

- Respecto el objetivo específico uno, se concluye que el nivel con mayor porcentaje 

es de disfunción leve (32.73) esto demuestra que los adolescentes perciben alto 

grados de disfuncionalidad en su hogar.  

- Respecto al objetivo específico dos, concluye que en agresividad general el 

porcentaje se ubica en un nivel medio (38.49%), agresividad reactiva nivel bajo 

(46.40), agresividad proactiva nivel medio (38.49) lo cual nos evidencia que los 

estudiantes presentan un comportamiento con agresividad proactiva.  

- Respecto al objetivo específico tres, se concluye una correlación de tamaño 

pequeño negativo entre funcionalidad familiar y agresividad proactiva (-0.1999), 

en las familias donde exista bajos niveles de funcionalidad, se presenta mayores 

conductas de agresividad proactiva en los adolescentes. 

- Respecto al objetivo específico cuatro, concluye que coexiste una similitud entre 

funcionalidad familiar y agresividad reactiva con una correlación de nivel pequeño 

negativo (-0.174), mientras en la familia tengan un nivel bajo mayor será la 

presencia de comportamiento de agresividad reactivo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Según la evidencia encontrada se recomienda: 

 

- Se recomienda a los futuros investigaciones indagar más sobre las variables 

estudiadas y replicar la investigación en otras realidades para comparar si existe 

coincidencia entre los resultados. 

- Se propone a los tutores realizar actividades lúdicas o de recreación que fortalezca 

los valores y el respeto entre los alumnos.   

- Se recomienda al área de TOE realizar charlas para padres con la finalidad de 

fortalecer una parentalidad positiva y generar que los progenitores se involucren en 

el desarrollo académico y de conducta de sus hijos dentro del horario de clases. 

- Dado los resultados se propone a los docentes tutores y psicólogos educativos 

practicantes que laboran en la I.E, plantearse la realización de talleres con enfoque 

cognitivo conductual para fomentar técnicas de control de impulsos en el alumnado 

y así disminuir situaciones de agresiones entre ellos y como los padres podrían 

reforzar la autorregulación desde el hogar. 
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ANEXO 1: Instrumentos de Recolección de la Información 

Escala APGAR Familiar 

Autor: Smilkstein (1978) 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………… 

Edad: …… Sexo: ……Centro de Estudios: Gustavo Ries Grado:…...…Ciudad: Trujillo 

Fecha de Evaluación:……………….… 
 

Instrucciones: Aquí te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar acerca de tu 

forma de ser. Deseamos que contestes a cada una de las siguientes preguntas con una X la 

casilla que mejor represente la frecuencia con que actúas, de acuerdo con la siguiente escala: 

0: Nunca 1: Casi nunca 2: Algunas veces 

3: Casi siempre 4: Siempre 

 

 

1. Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia cuando algo 

me preocupa. 

2. Estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute asuntos de 

interés común y comparte la solución del problema conmigo. 

3. Mi familia acepta mis deseos para promover nuevas actividades o 

hacer cambios en mi estilo de vida. 

4. Estoy satisfecho con la forma en que mi familia expresa afecto y 

responde a mis sentimientos de amor y tristeza. 

5. Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi familia y yo 

compartimos. 
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CUESTIONARIO – RPQ 

Andreu, JM. Ramírez, J.M. y Raine, A 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………… 

EDAD:…….….   SEXO: F( )    M( )   COLEGIO: GUSTAVO RIES   FECHA:…………………………. 

Con quienes vive: papá( )  mamá(  )  hermanos (  ) Otros:………………………………………………… 

Instrucción: 

En algunas ocasiones, la mayoria de nosotros nos sentimos enfadados o hemos hecho cosas que no 

deberiamos haber hecho. Señala con qué frecuencia ha realizado cada una de las siguientes 

cuestiones. No pase mucho tiempo pensando las respuestas, solo señale lo primero que haya pensado 

al leer la situación. 

PREGUNTAS NUNCA A 

VECES 

A 

MENUDO 

1 Has gritado a otros cuando te han irritado.    

2 Has tenido peleas con otros para mostrar quien era superior.    

3 Has reaccionado furiosamente cuando te han provocado otros.    

4 Has tomado cosas de otros compañeros sin pedir permiso.    

5 Te has enfadado cuando estabas frustrado.    

6 Has destrozado algo para divertirte.    

7 Has tenido momentos de berrinches.    

8 Has dañado cosas porque te sentias enfurecido.    

9 Has participado en peleas de pandillas para sentirte bien.    

10 Has dañado a otros para ganar en algun juego.    

11 Te has enfadado o enfurecido cuando no te sales con la tuya.    

12 Has usado la fuerza fisica para conseguir que otros hagan lo que 

quieres. 

   

13 Te has enfadado o enfurecido cuando has perdido en un juego.    

14 Te has enfadado cuando otros te han amenazado.    

15 Has usado la fuerza para obtener dinero o cosas de otros.    

16 Te has sentido bien despues de pegar o gritar a alguien.    

17 Has amenazado o intimidado a alguien.    

18 Has hecho llamadas obscenas para divertirte.    

19 Has golpeado a otros para defenderte.    

20 Has conseguido convencer a otros para ponerse en contra de 

alguien. 

   

21 Has llevado un arma para usarla en una pelea.    

22 Te has enfurecido o has llegado a golpear a alguien al verte 

avergonzado. 

   

23 Has gritado a otros para aprovecharte de ellos.    
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ANEXO 2: Ficha Técnica de los Instrumentos   

Ficha técnica: Cuestionario de Agresión Reactiva – Proactiva (RPQ) 

Nombre original       : Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ).  

Autores                      : Raine; Dogde; Loeber; et. al. 

Año                            : 2006.  

Procedencia              : EE.UU  

Adapt. al español     : José Manuel Andreu, M. Elena Peña Y Jesús M. Ramírez 

Año de adaptación   : 2009.  

Administración        : Individual o colectiva.  

Número de ítems     : 23 ítems. 

Dimensiones             : 2 factores.  

- Agresión reactiva (11 ítems).  

- Agresión proactiva (12 ítems).  

Edad de aplicación  : Adolescentes desde los 11 años y adultos  

Escala                        : Ordinal en formato Likert con opciones de 0 (nunca) 1 (a veces) 2 (a   

menudo).  

Tiempo de aplicación: 8 a 10 minutos aproximadamente.  

Calificación e interpretación:  

La calificación se realiza a través de los puntajes obtenidos para las dimensiones, donde las 

puntuaciones mínimas y máximas de la agresión reactiva serian de 0 a 22 puntos 

respectivamente, mientras que la agresión proactiva seria de 0 a 24 puntos. La interpretación 

de los resultados del RPQ será por dimensiones, donde mayor puntaje en una dimensión 

determina la tendencia a presentar un tipo específico de conducta agresiva.  

Propiedades psicométricas del RPQ  

En cuanto a las propiedades psicométricas de la versión original del cuestionario, se 

presentan los datos obtenidos en el estudio de Andreu et al., (2009), cuyo estudio 

proporcionó evidencias de validez y confiabilidad. En ese sentido, respecto a la estructura 

interna del RPQ, se evidencia el ajuste del modelo de 2 factores por presentar favorables 

índices de ajuste (GFI= .98; AGFI= .97; RMR= .02; NFI= .96). Así mismo, la confiabilidad 
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se evaluó por medio del coeficiente alfa, donde se observa un alfa total de .91, mientras cada 

la dimensión reactiva obtuvo un alfa igual a .84, y proactiva, un alfa igual a .87. Estos 

indicadores resultaron suficientes para afirmar que el RPQ es válido y confiable en una 

muestra de adolescentes. Para fines del presente estudio se realizó un estudio piloto para 

determinar información preliminar del instrumento. Los resultados más relevantes se 

evidencian bajas correlaciones ítem total en el caso de la dimensión agresión reactiva, así 

como bajas comunalidades (por debajo de .30 para el IHC, y por debajo de .40 para las 

comunalidades). Así mismo, el análisis de confiabilidad indica que se trata de un instrumento 

confiable, con un alfa de .87 y un omega de .88 para la escala total. 
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Ficha técnica: Escala APGAR-familiar  

Nombre original       : Escala APGAR-familiar   

Autores                      : Gabriel Smilkstein. 

Año                            : 1978. 

Procedencia              : EE.UU  

Adaptación al Español: Humberto Castilla1ad, Tomas Caycho1b, Midori Shimabukuro1cd 

y Amalia Valdivia. 

Año de adaptación   : 2014.  

Administración        : Individual o colectiva.  

Número de ítems     : 5 ítems. 

Dimensiones             : 5 Dimensiones.  

- Adaptabilidad: (ítem: 1) 

- Cooperación: (ítem: 2) 

- Desarrollo: (ítem: 3) 

- Afectividad: (ítem: 4) 

- Capacidad resolutiva: (ítem: 5) 

Edad de aplicación  : Adolescentes desde los 12 años hasta Adultos.   

Escala                        : Ordinal en formato Likert con opciones de 0 (nunca) y 4 (siempre) 

Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos aproximadamente.  

Calificación e interpretación:  

La calificación se realiza a través de los puntajes obtenidos para las 5 dimensiones, con una 

puntuación máxima posible de 20 y una mínima de 0. La interpretación de los resultados de 

la Escala APGAR-familiar será por dimensiones, donde se evalúa la percepción del 

funcionamiento familiar.   

Propiedades psicométricas Escala APGAR-familiar: 

La Escala APGAR para valorar la percepción del funcionamiento familiar presenta 

moderada consistencia interna (α de Cronbach=.788). La validez de constructo se estableció 

mediante análisis factorial obteniendo, por medio análisis de componentes principales y la 

rotación ortogonal (Varimax), un único factor. El alfa de Cronbach obtenido fue de 0,992 
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para la escala compuesta por cinco ítems. El análisis factorial confirmatorio determinó un 

modelo unifactorial, cuyos índices de ajuste fueron satisfactorios. Es decir, la media 

ponderada de mínimos cuadrados y la varianza ajustada-χ2 fue 20,097 (p <0,01), el índice 

de ajuste comparativo fue 0,997, el índice de Tucker-Lewis fue 0,995 y el error cuadrático 

medio de aproximación fue 0,079 (intervalos de confianza del 90%: 0,049-0,091). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

ANEXO 3: Operacionalización de Variables 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO ESCALA  

DE MEDICIÓN 

 

 

 

Funcionalidad 

familiar 

Gabriel Smilkstein 

(1978) lo cual hace 

mención al respaldo 

y protección que 

perciben los 

miembros por parte 

de los demás 

integrantes del 

sistema ”. 

Son la valoración 

obtenida en la 

aplicación de la 

escala del APGAR 

familiar. 

Cinco áreas diferentes 

(las cuales a su vez dieron 

origen a los reactivos): 

adaptabilidad, 

cooperación, desarrollo, 

afectividad y capacidad 

resolutiva. 

Adaptabilidad: (ítem: 1) 

Cooperación: (ítem: 2) 

Desarrollo: (ítem: 3) 

Afectividad: (ítem: 4) 

Capacidad resolutiva: (ítem: 5) 

La escala consta de 5 ítems 

de carácter autoafirmativo 

con una escala de frecuencia 

de cinco grados que va 

desde 0 (nunca) y 4 

(siempre), tipo Likert. 

Escala APGAR 

familiar de 

Smilkstein (1978) 

 

 

Intervalo  

 

 

Agresividad 

Es la motivación de 

accionar una 

conducta a la hora de 

ejercer la agresión 

hacia la otra persona 

(Andreu, Peña y 

Ramírez, 2009). 

Refiere a las 

conductas 

accionadas por 

medio de las 

inferencias del 

RPQ. 

Presenta 2 dimensiones 

para la medición de la 

Agresividad: Reactiva y 

Proactiva. 

Agresividad reactiva: 

(Ítems 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 

16, 19 y 22). 

Agresividad proactiva:  

(Ítems: 2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 

18, 20, 21 y 23). 

Reactiva y Proactiva por 

medio de 23 ítems que lo 

estructuran y que ofrecen 

una medida de 0 (nunca) a 2 

puntos (a menudo). 

Cuestionario de 

Agresión Proactiva-

Reactiva “RPQ” de 

Raine, Dodge, 

Loeber, et al. (2006) 

 

 

 

Intervalo 
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ANEXO 4: Carta de Presentación 
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ANEXO 5: Carta de Autorización Emitida por la Entidad que Faculta el Recojo de Datos 
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ANEXO 6: Consentimiento Informado 
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ANEXO 7: Asentimiento Informado 
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TITULO FORMULACIÓN  

DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR Y 

AGRESIVIDAD 

EN 

ESTUDIANTES 

DE UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 

TRUJILLO 2023.  

 

Problema General:  

• ¿Cuál es la relación entre 

la funcionalidad familiar y 

la agresividad reactiva y 

proactiva en estudiantes 

de una institución 

educativa de Trujillo 

2023? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es el grado de 

funcionalidad familiar en 

estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023? 

• ¿Cuál es el grado de 

agresividad en estudiantes 

de una institución 

educativa de Trujillo 

2023? 

• ¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

funcionalidad familiar con 

la agresividad proactiva 

en estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023? 

• ¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

funcionalidad familiar y la 

agresividad reactiva en 

estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023? 

Hipótesis General: 

Hi: Existe relación entre 

las variables 

funcionalidad familiar y 

la agresividad en 

estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023. 

Ho: No existe relación 

entre las variables 

funcionalidad familiar y la 

agresividad en estudiantes 

de una institución 

educativa de Trujillo 

2023. 

Hipótesis Especificas: 

• Existe relación entre la 

funcionalidad familiar 

con la agresividad 

proactiva en estudiantes 

de una institución 

educativa de Trujillo 

2023.   

• Existe relación entre la 

funcionalidad familiar y 

la agresividad reactiva 

en estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023.  

Objetivo general  

Determinar la relación entre 

la funcionalidad familiar y 

la agresividad en estudiantes 

de una institución educativa 

de Trujillo 2023. 

 

Objetivos específicos 

•Identificar el grado de 

funcionalidad familiar en 

estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023.   

•Identificar el grado de 

agresividad en estudiantes 

de una institución educativa 

de Trujillo 2023.   

•Identificar la relación entre 

la funcionalidad familiar 

con la agresividad proactiva 

en estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023.   

•Identificar la relación entre 

la funcionalidad familiar y 

la agresividad reactiva en 

estudiantes de una 

institución educativa de 

Trujillo 2023. 

 

Funcionalidad 

Familiar 

 

 

Agresividad 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR: 

Adaptabilidad,  

cooperación,  

desarrollo,  

afectividad y  

capacidad resolutiva. 

 

 

 

 
AGRESIVIDAD: 

 Reactiva y Proactiva 

Tipo:  

Básico 

Método: 

Cuantitativo 

correlacional. 

Diseño: 

Alcance – Transversal 

Tipo de investigación 

– No experimental 

Diseño de 

investigación – 

Correlacional simple. 

Población y muestra: 

Serán los estudiantes 

de la I.E Gustavo 

Ries, con una muestra 

de 278 alumnos. 

Técnica e instrumento 

de recolección de datos: 

Encuesta 

• Escala de APGAR 

familiar 

• Reactive–Proactive 

Aggression 

Questionnaire 

(RPQ). 

Métodos de análisis de 

investigación: 

Se ingresará los 

datos a excel y 

luego al programa 

SPSS. 

ANEXO 8: Matriz De Consistencia 
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ANEXO 9: Validación De Instrumentos 
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ANEXO 10: Imagen del porcentaje de Turnitin 

 

 


