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1. Título 

Estilos parentales y agresividad en deportistas de combate y tiempo – marca 

pertenecientes a la Federación Deportiva de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
 

2. Resumen 

El estilo parental es la respuesta de los progenitores a la interacción con sus hijos, se acompaña 

de las creencias y actitudes utilizadas en la crianza, que les permite modelar y guiar sus 

comportamientos, e influye en el desarrollo emocional; en este sentido, las experiencias familiares 

como las conductas agresivas pueden ser replicadas por los hijos en otros contextos, interfiriendo 

en su desarrollo individual y colectivo. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la 

relación entre el estilo parental y la agresividad en deportistas de combate y tiempo-marca, el 

desarrollo de la misma se realizó con enfoque cuantitativo, corte transversal, diseño descriptivo 

y correlacional, no experimental. Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, con 77 

participantes, a quienes se aplicó los reactivos psicológicos: Escala de Socialización Parental en 

la Adolescencia (ESPA29) y Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A). El 

análisis mediante la prueba estadística de chi cuadrado estableció que no existe correlación entre 

el estilo parental y la agresividad en deportistas. En base a los resultados se elaboró el programa 

psicoterapéutico de promoción y prevención denominado Crianza Consciente y Educación 

Emocional: Aprendiendo en Familia, conformado por dos fases y seis sesiones, se recomienda 

la aplicación de este programa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los participantes. 

Palabras clave: socialización, conducta disruptiva, adolescentes 
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2.1 Abstract 

Parental style is the response of parents to the interaction with their children, it is accompanied by 

the beliefs and attitudes used in upbringing, which allows them to model and guide their behaviors 

and influences their emotional development; in this sense, family experiences such as aggressive 

behaviors can be replicated by children in other contexts, interfering in their individual and 

collective development. The main objective of this research was to analyze the relationship 

between parental style and aggressiveness in combat and time-trademark athletes, we conducted 

this research with a quantitative approach, cross-sectional, descriptive and correlational, non-

experimental design. A non-probabilistic intentional sampling was used, with 77 participants, to 

whom were applied two psychological reagents: Parental Socialization in Adolescence Scale 

(ESPA29) and the Premeditated and Impulsive Aggressiveness Questionnaire (CAPI-A). The 

analysis by means of the chi-square statistical test established that there is no correlation between 

parental style and aggressiveness in athletes. Based on the results, a psychotherapeutic program 

called Conscious Parenting and Emotional Education: Learning as a Family was developed, 

consisting of two phases and six sessions. The application of this program is recommended in 

order to improve the quality of life of the participants. 

Keywords: socialization, disruptive behavior, adolescents. 
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3. Introducción 

La familia es el entorno inmediato en el cual un individuo se desarrolla, 

independientemente de su estructura y otras peculiaridades propias, acorde a Pérez Lo Presti y 

Reinoza Dugarte (2011), la familia desempeña las denominadas funciones universales, como son 

la reproducción, protección, socialización, determinación del estatus para el niño y canalización 

de afecto.  

En el seno de la dinámica familiar y en el proceso de crianza se manifiestan los estilos 

parentales que los progenitores ejercen, autores como Darling y Steinberg (1993) lo definen como 

“conjunto de actitudes hacia los hijos, que son comunicadas a los mismos y que crean un clima 

emocional en el cual se expresa el comportamiento de los progenitores” (p.493). Estas 

conceptualizaciones nos permiten comprender la importancia del estilo parental en la formación 

y desarrollo del individuo.  

Raya (2009) menciona que la autora Diana  Baumrind fue pionera en la investigación de 

los estilos parentales y estableció que la socialización parental es el proceso dinámico que integra 

el grado de control padre - hijo, la comunicación, las exigencias de madurez y la implicación 

afectiva; en esta línea de investigación los autores Maccoby y Martin (1983) postulan que el 

comportamiento de los progenitores ocurre en dos dimensiones: Afecto/Comunicación y Control/ 

Exigencia, a partir de los cuales surgen cuatro estilos: democrático, autoritario, permisivo y 

negligente. 

Posteriormente el modelo bidimensional de Musitu y García (2001)  establece las 

dimensiones Aceptación/ Implicación y Coerción/ Imposición, de las cuales se derivan los estilos: 

autoritario, autorizativo, negligente e indulgente. 

Las expresiones de agresividad y conductas disruptivas han sido objeto de investigación, 

así para Berkowitz (1996, como se citó en  Muñoz, 2000) la agresividad es “Algún tipo de 

conducta, tanto física como simbólica, que se ejecuta con la intención de herir a alguien” (p. 83). 

Para Buss (1992, como se citó en Ramírez - Coronel et al., 2020) la agresividad “es la conducta 

violenta y destructiva que con todo propósito se dirige con otras personas o contra el ambiente, 

y se agrupa de acuerdo a las características y estilos como: físico-verbal, activo-pasivo, directo-

indirecto” (p. 212). Las teorías y modelos sobre la agresividad enfatizan la influencia del entorno 

familiar en el desarrollo, reproducción y perpetuación de conductas agresivas en un individuo. 
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En base a las conceptualizaciones y las relaciones que se han establecido entre estilos 

parentales y agresividad, se han realizado diversos estudios que analizan y relacionan la 

influencia de las mismas en el individuo; así la investigación realizada en Trujillo - Perú, por  

Salazar (2018) manifiesta que los adolescentes que atribuyeron a sus padres el estilo autoritario 

e indiferente, obtuvieron puntuaciones altas para agresividad premeditada. En Ecuador, Quispe 

y Ortiz (2017) concluyen que los adolescentes que atribuyen a sus madres y padres estilos 

autoritarios o negligentes, obtuvieron mayor puntuación en las dimensiones de agresividad física 

y verbal. Mientras que  Chamba (2015), en una investigación realizada en la ciudad de Loja, 

refiere que la estructura familiar en la cual se desenvuelve el adolescente desempeña un rol en 

el desarrollo de conductas agresivas.  

La presente investigación pretende ser un referente teórico, con la finalidad de visibilizar 

el papel de los estilos parentales en el desarrollo de la agresividad dentro de esta población, y 

actuar como antecedente para el planteamiento de estudios que consideren las variables 

mencionadas. 

Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue: Analizar la relación entre los estilos 

parentales y los perfiles de agresividad en los deportistas de combate y tiempo–marca que 

pertenecen a la Federación Deportiva Provincial de Loja. Se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: a) Determinar los estilos parentales: autoritario, autorizativo, negligente e indulgente 

presentes en los deportistas de combate y tiempo–marca que pertenecen a la Federación 

Deportiva de Loja. b) Identificar los perfiles de agresividad: premeditada, impulsiva, mixta y nula 

en los deportistas de combate y tiempo–marca que pertenecen a la Federación Deportiva de Loja. 

c) Elaborar un programa psicoterapéutico enfocado en la crianza consciente dirigido a los padres, 

madres o representantes, y control de impulsos orientado a los adolescentes.  

La revisión de literatura de la presente investigación está dividida en dos capítulos: El 

primer capítulo aborda los estilos parentales, con la revisión de antecedentes históricos, 

conceptualización, dimensiones, modelos de estudio, tipología y evaluación de estilos parentales. 

En el segundo capítulo se aborda agresividad, se realizó la revisión de antecedentes históricos y 

conceptualización para la comprensión de los componentes, tipología, teorías y clasificación de 

la agresividad.
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4. Marco teórico 

4.1. Estilos Parentales 

4.1.1. Antecedentes Históricos 

La familia es el entorno más importante para el individuo, sea en los primeros años de 

vida o a lo largo de la crianza, la familia forma el contexto que le permite adquirir autonomía, 

habilidades y conductas esenciales para su desarrollo, dentro de estas habilidades destacan la 

comunicación y la socialización (Torío López et al,2008). El concepto de estilo parental se 

relaciona y el desarrollo de la crianza, por lo cual abordaremos esta temática a continuación: 

Para Brooks (1981) la crianza es “un proceso de acción e interacción entre padres e hijos, 

en el que ambas partes cambian y se transforman en sus dinámicas a medida que los niños 

crecen y se desarrollan hasta alcanzar la edad adulta” (p.10). Fornos - Barrera (2001) menciona 

que la crianza es “el proceso en el tiempo y en el espacio que permite tener cuidado del niño, 

hasta que se hace adulto” (p.187). 

Higuchi (2004, como se citó en Silva, 2018) expresa que “la práctica de crianza es el 

conjunto de actividades, a través de las cuales los padres y madres pueden comunicar a sus hijos 

sus diferentes exigencias y orientar sus acciones”.  Mientras que Aguirre - Dávila (2015)  

menciona que este proceso es: 

La forma más fundamental de socialización que permite organizar tanto las acciones de 

padres y madres de familia como de los niños y niñas, y que permite a los sujetos adultos 

orientar el desarrollo del niño o niña, acción que se constituye en un factor de protección 

para la vida infantil. (p. 224) 

4.1.2. Conceptualización de los Estilos Parentales 

Darling y Steinberg (1993) describen a los estilos parentales como: 

El conjunto de actitudes hacia los hijos, que son comunicadas a los mismos y que crean 

un clima emocional en el cual se expresa el comportamiento de los progenitores. Esta 

manifestación de comportamientos engloba las prácticas de crianza, y otros aspectos de 

la interacción padres-hijos, que comunican una actitud emocional pero no están dirigidas 

a un objetivo definido, los cuales incluyen: modulación y tono de la voz, lenguaje corporal, 
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desatención, alteraciones de temperamento o cambios de humor, manifestaciones 

afectivas, entre otras. (p. 493) 

Coloma (1993, como se citó en Torres, 2018) postula que los estilos educativos son: 

“esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas paternas a 

unas pocas dimensiones, que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a 

diversos tipos habituales de educación familiar” (p. 59). 

Ramírez (2005, citado en Córdoba, 2014)  manifiesta que, dentro de la dinámica familiar, 

los progenitores al ejercer su función parental “utilizan estrategias denominadas estilos 

educativos, que les permiten influir, educar y orientar a sus hijos hacia la integración social, las 

prácticas de crianza cambian de un progenitor a otro, y los efectos en los hijos también son 

diferentes “(p. 22). 

Torío - López et al. (2008) en su reformulación teórica acerca de los estilos educativos 

manifiestan que los mismos: 

Representan la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Por tanto, se ponen en 

juego unas expectativas y modelos, se pretende regular las conductas y marcar unos 

parámetros que serán el referente tanto para comportamientos como actitudes. (p. 153) 

Para Medina (2018) los estilos parentales son una manifestación del comportamiento 

cotidiano de los padres a los hijos, de manera que los padres crean modelos y expectativas para 

la regulación de conductas, establecimiento de límites y resolución de conflictos. 

Cuando se habla de estilos parentales, se hace referencia al esquema educativo utilizado 

por los progenitores para adquirir una pauta de comportamientos que se ajusten a las creencias, 

actitudes y actuaciones de su propio sistema familiar (Torres, 2018). 

Los estilos se expresan a través de las prácticas de los progenitores, lo que permite a los 

hijos inferir la actitud emocional de sus padres, en esta misma línea  Vallejo y López (2004) 

mencionan:  

La aproximación de los estilos parentales permite estudiar la influencia que ejercen los 

padres sobre el desarrollo de sus hijos en la infancia, y que a partir de lo reportado se 
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pueden hacer una serie de consideraciones sobre comportamientos de los padres que 

ayudan al desarrollo de hijos con una mayor salud psicológica. (p. 86) 

Jorge y González (2017) señalan que varios autores como Torío López, Accedan Buque 

y Pachano Londoño han establecido un consenso en utilizar los términos estilos de crianza, 

pautas de crianza, estilos parentales y modelos de crianza como frases equivalentes o sinónimos. 

Este consenso es reforzado por Ramírez (2005, como se citó en Córdoba, 2014) quien manifiesta 

que “las tácticas utilizadas por los padres para orientar a sus hijos se denominan estilos 

educativos, prácticas de crianza o estrategias de socialización” (p. 22). Una vez realizada esta 

aclaración es pertinente comentar que se utilizará el término estilos parentales a lo largo de este 

trabajo. 

4.1.3. Dimensiones de los Estilos Parentales 

A través de la revisión de literatura, se ha evidenciado que los modelos que explican los 

estilos parentales comparten dimensiones similares, con ligeras diferencias en su enfoque. A 

continuación, revisamos brevemente las dimensiones expuestas en distintos modelos y teorías. 

Carrobles y Gámez-Guadix (2012) manifiestan la existencia e importancia de dos 

dimensiones fundamentales que permiten caracterizar cualquier estilo parental, expresadas de la 

siguiente manera: 

Por un lado, las demostraciones de disponibilidad, aceptación, apoyo y afecto hacia los 

hijos, que necesitan invariablemente sentir durante su desarrollo que son queridos y 

aceptados por sus padres. Por otro lado, para aprender un patrón de conducta 

socialmente aceptable, necesitan ser supervisados, controlados y disponer de ciertas 

normas y límites. (p. 61)  

Maccoby y Martin (1983, como se citó en Carrobles y Gámez-Guadix ,2012) postularon 

dos dimensiones, el combinar el nivel alto y el nivel bajo de estas dimensiones conduce a los 

estilos parentales propuestos, las dimensiones son: 

 Nivel de exigencia y control 

 Grado de disponibilidad y afecto por parte de los padres 
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Las teorías de socialización parental, abarcan distintos enfoques para explicar y clasificar 

los estilos parentales, acorde a Valle (2019) se basan en dos ejes principales, los cuales 

interactúan de forma positiva – negativa, manifiesta también que los ejes se presentan como un 

continuo, de la siguiente manera: 

 Exigencia – control – coerción – severidad – supervisión – exigencias – críticas – 

rechazo. 

 Sensibilidad – comunicación – cariño – responsabilidad – afecto – comunicación – 

aceptación – compromiso. 

Córdoba (2014) menciona que las prácticas de crianza son un constructo 

multidimensional, en el cual están presentes dos dimensiones básicas con un objetivo definido: 

Dimensión del tono emocional de las relaciones: abarca el nivel de comunicación referido 

al apoyo o afecto parental y está orientada a motivar la autonomía, afirmación y 

autorregulación del individuo. 

Dimensión de las conductas puestas en juego para controlar y encauzar la 

conducta de los hijos: se refiere al tipo de disciplina que es utilizada por los progenitores, 

su objetivo es lograr la adaptación social de los hijos. (p. 22) 

Torío - López et al. (2008) menciona que varios autores constatan que las pautas 

empleadas en las estrategias de socialización se basan en las dimensiones de: Apoyo y Control 

parental. En cambio, Skinner y Sander (2005, como se citó en García y Castañeda, 2021) 

establecen: Calidez, Control y Estructura, dentro de las mismas se ubican dos extremos, así:  

Calidez (calidez – rechazo); Control (apoyo a la autonomía –coerción); Estructura (estructura y 

caos). 

Esta revisión de literatura indica la similitud entre los modelos y teorías, a su vez distingue 

las dimensiones fundamentales. 

4.1.4. Modelos de Estudio de los Estilos Parentales 

Se debe tener en cuenta que Carrobles y Gámez -Guadix (2012) manifiestan que los 

estilos parentales son “tipologías que constituyen marcos generales, cuya finalidad es entender 
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el estilo de los padres frente a la crianza, mas no son categorías estrictas o rígidas en las que 

inequívocamente podemos ubicar a cada progenitor” ( p. 59).  

Como menciona Torío - López et al. (2008) no se identifican modelos puros si no que 

estos se solapan entre sí, pues los estilos educativos son mixtos, y varían en función del tiempo 

y el individuo al cual son aplicados, por tanto, influyen factores como la etapa de desarrollo del 

niño, el lugar que ocupa entre los hermanos, el sexo y la edad entre otros. 

4.1.4.1. Teoría de Estilos Parentales de Diana Baumrind. Precursora en la 

investigación acerca de los estilos parentales, dentro de su investigación se destaca la visión de 

la socialización parental como un proceso dinámico, en el cual el estilo parental influye en la 

apertura o respuesta de los hijos hacia los intentos de socialización de los padres (Valle ,2019). 

Raya (2009) menciona que la autora conceptualizó el término control parental como “los 

intentos de los padres para integrar al niño dentro de la familia y la sociedad, cumpliendo con los 

comportamientos socialmente aceptados “(p. 16). Por lo cual el control parental es una función 

parental global que permitió a la autora realizar distinciones en la tipología. 

A través de sus investigaciones Baumrind (1967, como se citó en Higareda et al., 2015) 

describió una serie de patrones básicos referentes a los estilos parentales, los cuales agrupó en 

cuatro pautas:  

Grado de control: manifiesta el grado o nivel de control que los progenitores ejercen sobre 

sus hijos con el fin de influir en su comportamiento, utilizando estrategias como castigo 

físico, privación, retiro de afecto, demostración de enfado, decepción, desaprobación e 

instigación. 

Comunicación padre  – hijo: manifiesta el grado de transmisión de mensajes entre 

padre e hijo, que ocurre en dos niveles: alto y bajo. El nivel alto incluye al hijo y le permite 

expresarse, el nivel bajo impide la expresión de los hijos. 

Exigencias de madurez: refiere las exigencias de los padres hacia los hijos. Los 

progenitores que exigen altos niveles de madurez a sus hijos son aquellos que ejercen 

presión y fomentan el crecimiento y la autonomía. Los padres que exigen poca madurez 

no plantean retos y subestiman las competencias de sus hijos. 
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Afecto en la relación o implicación afectiva: expresa las conductas de aceptación 

y estimación por los hijos. Aquellos padres altos en afecto expresan interés y afecto de 

manera explícita están interesados en las necesidades del niño, de sus emociones o 

preocupaciones. Los bajos en afecto, rara vez expresan interés o preocupación por las 

necesidades emocionales de sus hijos.  

Al identificar estas pautas, y la relación entre sí, tomando en cuenta la función de control 

parental, la autora conformo una tipología de tres estilos de crianza parental:  el estilo 

democrático, el estilo autoritario y el estilo permisivo (Valle, 2019).  

Es importante señalar que Baumrind en 1991 incluyo en su modelo el estilo negligente, 

esto posterior a los trabajos realizados por Macobby y Martin en 1983 (Raya, 2009). 

 La siguiente tabla presenta una síntesis del modelo de compilado por la autora entre los años 

1971 y 1991. 

Compilado del Modelo de Estilos Educativos de Baumrind 1971 – 1991. 

Características de los Padres según su Estilo Educativo  

Democrático 

Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran 
interés. 

Manifiestan una combinación de afecto y apoyo con ciertas dosis de 
control y democracia. 

Favorecen la autonomía e independencia. 

Son controladores y exigentes en sus demandas, pero al mismo tiempo 
se muestran cariñosos, razonables y comunicativos. 

Establecen reglas claras y promueven la conducta asertiva. 

No invaden ni restringen la intimidad del niño. Sus prácticas disciplinarias 
se orientan más hacia la inducción que hacia el castigo. 

El castigo es razonado y verbal, pero no físico. 

La comunicación es efectiva y bidireccional, sin órdenes ni gritos. 

Esperan de los hijos cooperación, responsabilidad y control. 

Muestran pocas conductas problemáticas 
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(adicciones, violencia, etc.), bajos niveles de estrés y un clima familiar 
estable. 

Autoritario 

Combinan altos niveles de exigencia y control con escasa sensibilidad o 
responsabilidad. 

No consideran las peticiones de sus hijos ni 

responden a sus demandas. 

Son distantes, poco afectuosos y manifiestan 

conductas de coerción. 

Desarrollan una comunicación unidireccional. 

Proporcionan un ambiente ordenado, con reglas claras dictadas por los 
padres. 

Son más restrictivos, convencionales y prestan escaso apoyo emocional 
al hijo. 

Presentan más problemas de conducta e insatisfacción en la pareja. 

Permisivo 

Combinan baja dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad hacia 
las necesidades del niño. 

Son indulgentes y no establecen restricciones. 

No muestran autoridad frente a sus hijos. No demandan conductas 
maduras de sus hijos y evitan el enfrentamiento con estos. 

La comunicación es poco efectiva y unidireccional. 

Mantienen gran flexibilidad en el seguimiento de reglas, dificultando la 
asunción de obligaciones por parte del niño. 

No existen reglas claras y el ambiente familiar es desorganizado. 

Negligente 

Ausencia de demandas y de responsabilidad hacia la conducta de los 
hijos. 

Falta de estructuración, control y apoyo de las conductas del niño. 

Derivan sus responsabilidades paternas hacia otras figuras como la 
escuela u otros familiares. 

Presentan problemas de conducta. 

Proporcionan un ambiente familiar desorganizado. 

Son altamente vulnerables a la ruptura familiar. 
Nota. Tomado de Valle Almendáriz (2019). 

 

4.1.4.2. Modelo Bidimensional de Maccoby y Martin. Sugieren un modelo que 

involucra las dimensiones: Afecto/Comunicación (responsiveness) y Control/Exigencia 
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(demandingness), cuyo cruce produce los distintos tipos de estilos parentales.  Esta investigación 

permitió la generalización de las tipologías a poblaciones y contextos diferentes, con la creación 

de constructos lineales a través de los cuales se puede medir teóricamente los aspectos clave; 

entre sus aportes destacan los subtipos del estilo permisivo: así distinguieron entre padres 

permisivos y negligentes; definiendo a los permisivos como progenitores altos en afecto y bajos 

en exigencia, mientras que los padres negligentes son bajos tanto en afecto como en exigencia 

(Raya, 2009). 

4.1.4.3. Modelo Bidimensional de Musitu y García. El proceso de socialización 

parental incluye a dos personas que desempeñan un rol complementario, en el cual el hijo es el 

objeto de la socialización y el padre/madre el agente socializador. Desde la perspectiva del hijo, 

la respuesta del padre o madre es la que determina si su actuar ha sido adecuado o no dentro de 

su contexto social, de esta manera Musitu y García (2004) definen a los estilos de socialización 

parental como “la persistencia de ciertos patrones de actuación y las consecuencias que esos 

patrones tienen para la propia relación paterno filial y para los miembros implicados”. 

Acorde a Musitu y García (2001) la socialización se fundamenta en dos ejes, 

independientes entre sí, denominados: Implicación/aceptación y Coerción/imposición, la 

interacción de estos cataloga cuatro tipologías: autorizativo, indulgente, autoritario y negligente. 

En el eje implicación / aceptación se considera la forma de actuar de los progenitores 

frente al comportamiento de sus hijos tanto en situaciones convergentes y divergentes 

respecto a las normas familiares, valora el comportamiento dentro de los dos extremos 

del eje implicación/aceptación. Se relaciona de manera positiva con la expresión de afecto 

y aprobación si los comportamientos del hijo son adecuados, y se relaciona de manera 

negativa a través de la indiferencia ante conductas inadecuadas, cuando existe una 

violación a las normas establecidas, este eje se relaciona de manera positiva con el 

diálogo, y de manera negativa con la displicencia 

Mientras que en la dimensión coerción / imposición los progenitores valoran la 

conducta del hijo como inadecuada, además del uso del diálogo y la implicación, pueden 

utilizar también la coerción e imposición. Si los progenitores pretenden eliminar dichas 

conductas inadecuadas suelen utilizar la privación, coerción verbal y coerción física. Si 
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bien estas metodologías impresionan ser más efectivas que el diálogo para eliminar una 

conducta, también incluyen una carga emocional de amplio espectro, entre las cuales se 

puede generar resentimiento hacia el progenitor, el uso de estas metodologías tiene 

limitaciones temporales o regidas a la presencia del progenitor si no se acompañan del 

razonamiento y comunicación.  

Dada la conceptualización y caracterización paterno - filial, los estilos parentales 

se comprenden a través de la consideración simultánea de las dimensiones, por lo que 

predecir o determinar el efecto de la dimensión implicación/aceptación requiere considerar 

los efectos de la dimensión coerción/imposición, y viceversa. (pp.11,15)  

4.1.5. Tipología de Estilos Parentales acorde a Musitu y García 

4.1.5.1. Estilo Autorizativo. Involucra altos niveles de aceptación/implicación y de 

coerción/imposición, de forma que los padres dirigen las actividades del hijo de una manera 

racional, compartiendo con el hijo el razonamiento y estimulando la comunicación. Son capaces 

de ejercer un control firme en situaciones de divergencia a través del diálogo, y establecen pautas 

para la conducta futura a través de la razón y el poder, estas características permiten a los padres 

reconocer a los hijos como seres propios de derechos, con intereses y cualidades propias 

(Puetate y Vásquez de la Bandera, 2022). 

4.1.5.2. Estilo Indulgente. Conlleva un alto nivel de aceptación/implicación y un 

bajo nivel de coerción/imposición, los padres indulgentes se caracterizan por la buena 

comunicación con sus hijos, y por utilizar el razonamiento y diálogo por encima de otras 

estrategias disciplinarias. En este estilo los padres se comportan de manera afectiva, aceptando 

los impulsos, deseos y acciones de los hijos, los perciben como personas maduras capaces de 

regular su comportamiento y su rol de padres se limita a influir razonadamente en las 

consecuencias de los comportamientos divergentes, evitando el ejercicio del control impositivo y 

coercitivo (Jorge & González, 2017). 

4.1.5.3. Estilo Autoritario. Se distingue por una baja aceptación/implicación y alta 

coerción/imposición, lo cual se traduce en un alta demanda parental y baja atención a las 

necesidades y deseos del hijo, que se evidencia en la comunicación unilateral, cuyo mensaje 

suele ser de índice reprobatorio, así como en la indiferencia a las demandas de apoyo y 
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conductas adecuadas de los hijos. Este estilo define a los padres que intentan modelar, controlar 

y evaluar la conducta del hijo a través de normas estrictas, ya que valoran la obediencia como 

una virtud, favoreciendo las medidas punitivas y de fuerza, suelen inculcar valores instrumentales 

como el respeto por la autoridad, respeto por el trabajo y respeto por la preservación del orden y 

de la estructura tradicional (Martínez et al., 2013). 

4.1.5.4. Estilo Negligente. Se caracteriza por un bajo nivel de 

aceptación/implicación y un bajo nivel de coerción/imposición. Los padres que emplean ese estilo 

no satisfacen las necesidades de afecto de los hijos,  carecen de compromiso, control y 

supervisión con sus hijos, así se los define como los progenitores que tiene dificultad para 

relacionarse, interactuar  y establecer límites con sus hijos, esto se evidencia de manera que es 

el hijo quien tiene que ser responsable  de sus necesidades físicas y psicológicas, no existe una 

implicación en la interacción progenitor – hijo, y tampoco existe una supervisión constante y 

consistente en los comportamientos y actividades del hijo (Capano & Ubach, 2013). 

4.1.6. Evaluación de Estilos Parentales 

4.1.6.1. Escala de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29). Permite 

evaluar el estilo de socialización de cada progenitor, está dirigido a adolescentes de 10 a 18 años, 

su aplicación puede realizarse de manera individual o colectiva, con una duración aproximada de 

20 minutos entre aplicación y corrección. Dentro de la escala, el hijo(a) evalúa la actuación del 

padre y la madre en 29 situaciones significativas, lo cual permite obtener puntaciones en las 

dimensiones de Aceptación / Implicación y Coerción / Imposición, a partir de estos valores se 

obtiene el estilo de socialización parental como autoritario, autorizativo, negligente e indulgente; 

además en ciertas ocasiones los padres obtendrán dos estilos de socialización (Musitu Ochoa y 

García Pérez, 2004). 

4.1.7. Herramientas en Estilos Parentales: Crianza Positiva y Comunicación Asertiva. 

4.1.7.1. Crianza Positiva. Es un nuevo enfoque hacia el proceso de interacción 

dentro de la familia, en donde los niños y niñas son considerándos sujetos propios de derechos, 

con protagonismo y participación activa dentro de la sociedad. Por lo que para Rolander et al 

(2017) la crianza positiva abarca: 

Comportamiento de madres y padres fundamentando en el interés superior de la infancia, 

que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y 
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orientación, que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo de 

niños y niñas. (p.16) 

Acorde a Rolander et al (2017) la crianza proporciona al niño o niña un entorno educativo 

estructurado y flexible, en el cual se le proporciona estimulación, comunicación, apoyo y 

oportunidad de aprendizaje, acompañado de orientación y reconocimiento de sus logros y 

capacidades, todo esto en un entorno libre de violencia. Los autores mencionan que ejercer la 

parentalidad requiere de un adecuado funcionamiento personal, desarrollar las competencias 

asociadas al rol parental y a la relación con las niñas y niños. 

 La formación y uso de la crianza positiva dentro del hogar se aplica acorde a las actitudes 

de los progenitores, de tal manera que ejercer la crianza implica ejercer el estilo parental, en este 

caso el estilo autorizativo, el cual requiere de la aceptación/implicación de los progenitores, a 

través del afecto y apoyo, manera similar la implicación de coerción/ imposición, al establecer 

límites y normas dentro del hogar (Capano & Ubach, 2013).  

4.1.7.1.1. Normas Democráticas. Considera que los límites y normas establecidos 

dentro de cualquier espacio de convivencia facilitan la interacción entre los miembros de dicho 

espacio. Dentro del hogar se considera límites a aquellas normas e instrucciones que les permiten 

a los niños discernir que es adecuado y que no lo es, así como pautas de comportamiento y para 

relacionarse con otros individuos, establecer normas permite que los hijos e hijas adquieran 

capacidades y habilidades que les permitan relacionarse en un sinfín de contextos.  El establecer 

límites de manera adecuada beneficia el desarrollo de responsabilidad, empatía, regulación de 

impulsos y evita situaciones de riesgos (UNICEF, 2021).  

4.1.7.2. Comunicación Asertiva. Es la habilidad personal para relacionarse con 

los demás, a través de la cual se expresa opiniones y valoraciones, y constituye la principal vía 

para la interacción y comunicación, tanto individual como grupal, dentro de la comunicación se 

descarta el uso de descalificaciones, reproches y enfrentamientos; la comunicación asertiva 

posee un componente verbal, el cual se expresa a través de verbalizaciones positivas como me 

gustaría…, yo pienso…, considero…, el uso de mensajes en primera persona, así como la 

duración, retroalimentación e intercambio de preguntas realizado en la comunicación. El 

componente no verbal se expresa a través de la postura y movimientos corporales, expresiones 

faciales, contacto visual, es importante también la fluidez del habla, así como el tono y volumen 

de voz empleado. La comunicación eficaz es coherente tanto en el componente verbal como en 

el componente no verbal (Saavedra, 2020). 
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La comunicación independientemente de la forma de expresión, tiene una expresión que 

incide en quien la emite y quien la recibe, por lo que se considera importante el desarrollo de la 

comunicación positiva y asertiva en un individuo, un adolescente que se comunica de manera 

asertiva tendrá más facilidad para comunicar su necesidad, pedir apoyo y ayuda, e integrarse con 

sus pares, fortaleciendo sus recursos propios y transformando las interacciones de las cuales es 

parte (Rios Aro y Ocampo Eyzaguirre, 2022). 

4.1.7.2.1. Técnica del Sánduche. Consiste en expresar sentimientos positivos (a 

través del elogio o la crítica positiva), antes y después de realizar una petición, sugerencia o 

corregir ciertas conductas. La técnica del sánduche contiene 3 pasos; 1) Formulación de un elogio 

sincero, el cual es claro, breve y conciso, 2) Petición de cambio de conducta o expresión del 

malestar, 3) Expresión de sentimiento positivo, en el cual se busca transmitir un agradecimiento 

(Reolid, 2015). 

4.1.7.2.2. Técnica del Aplazamiento Asertivo.  Consiste en aplazar la respuesta 

frente a un evento hasta estar tranquilo o en la capacidad de responder a una crítica o discusión, 

esta técnica se puede utilizar frente a situaciones estresantes o abrumadores, de indecisión, o 

que exigen una respuesta rápida (Reolid, 2015). 
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4.2. Agresividad  

4.2.1. Antecedentes Históricos 

En palabras de Carrasco y González (2006), el término agresión proviene del latín y se le 

otorga un significado similar a ir contra alguien con la intención de producir daño, siendo el 

resultado de esta intención efectivo.  A continuación, revisamos las aportaciones de diversos 

autores desde diferentes áreas y perspectivas. 

Desde la filosofía, pensadores como Rousseau (1712 - 1778) atribuye los males sociales 

a la sociedad en sí, y no al individuo, mientras que Thomas Hobbes (1588-1679) manifiesta que 

la sociedad es capaz de limitar a la bestia humana (Myers y Twenge, 2019). 

Dentro del psicoanálisis, uno de sus grandes exponentes Sigmund Freud (1920, como se 

citó en Muñoz Vivas, 2000) manifestó su convicción de que el ser humano es “un ser entre cuyas 

disposiciones instintivas también debe incluirse una porción de agresividad.  Por consiguiente, el 

prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un 

motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad”. (p.27). Freud estableció que la agresión 

pertenencia a la pulsión innata Tánatos, por lo cual la agresión es capaz de dirigirse al exterior, 

hacia otro individuo o contra sí mismo (Proaño, 2019). 

Para Cloninger (2003) la hipótesis de frustración - agresión plantea conductas individuales 

y sociales, por lo cual la agresión es la conducta cuyo objetivo es dañar a la persona u objeto a 

los cuales está dirigida, siendo causada por las frustraciones que experimenta el individuo. 

Buss (1961, como se citó en Carrasco y González, 2006), establece que la agresión es 

“la respuesta que produce un estímulo doloroso en otro organismo”. Mientras que, desde un punto 

de vista etológico, Konrad Lorenz (1963, como se citó en Muñoz Vivas, 2000) manifestó que el 

ser humano al igual que otras especies animales posee un impulso agresivo innato, para este 

autor los efectos del instinto de agresión son similares a los de otros instintos, los cuales bajo 

condiciones naturales permiten la conservación de la vida y la especie. 

4.2.2. Conceptualización de Agresividad 

La agresividad no es un fenómeno sencillo de conceptualizar, diversos autores han 

establecido sus definiciones en función del contexto sociocultural, del momento histórico y desde 

la perspectiva o enfoque de la cual se lo realiza (Toldos, 2002). En algunas de ellas, la agresividad 

es un fragmento innato del ser humano y en otras la agresividad es el producto de la interacción 
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de factores personales, sociales, familiares, educativos entre otros, a continuación, se presenta 

algunas de estas conceptualizaciones.  

Buss (citado en Ramírez - Coronel et al., 2020) define a la agresividad como “la conducta 

violenta y destructiva que con todo propósito se dirige a otras personas o contra el ambiente” (p. 

212). Esto es reforzado por el aporte del mismo autor, Buss (1961, citado en Huaman ,2018) en 

donde se señala que “la conducta agresiva puede ser definida desde una concepción psicológica 

como la conducta que persigue la lesión o destrucción de un objetivo perfectamente señalado, 

sea este objeto, persona o propiedad” (p. 31). 

Bandura (1975) define a la agresividad como “la conducta que produce daños a la persona 

y la destrucción de la propiedad” (p. 308). Se menciona que dicha conducta es aprendida y 

controlada por reforzadores. 

Para Acharte y Milla (2020)  la agresividad es un patrón de inicio psicológico, que se 

desarrolla y expresa en diversos comportamientos, variando su intensidad acorde a las 

características individuales, de tal manera que la agresividad es aversiva con su entorno, e 

involucra los aspectos biológico, conductual, cognitivo, el aprendizaje y las emociones. 

Andreu (2010) manifiesta que “la agresividad hace referencia a emociones, sentimientos 

y pensamientos experimentados subjetivamente que bajo la acción de determinados mecanismos 

y procesos psicológicos se activan en la persona ante una situación determinada” (p. 7). 

Para comprender estas conceptualizaciones, es importante tener en cuenta, lo que 

manifiesta Huesmann (1994) citado en Toldos (2002) “es mejor pensar en la agresividad como 

una disposición para convertirse en agresivo. La agresión y la agresividad son consideradas por 

separados, pero como conceptos relacionados, uno es el acto, y otro es un rasgo de 

personalidad” (p. 26). 

4.2.3. Componentes de la Agresividad 

4.2.3.1. Componente Cognitivo. Está constituido por el sistema de creencias, 

ideas, percepciones y pensamientos, Muñoz Vivas (2000, citada en Quispe y Ortiz, 2018) 

manifiesta: 

Los individuos con comportamientos agresivos presentan determinados sesgos cognitivos 

que dificultan la comprensión de los problemas sociales y les lleva a: a) Percibir la realidad 

en forma absolutista y dicotómica, b) Atribuir intenciones hostiles a los otros, c) Realizar 
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generalizaciones excesivas a partir de datos parciales, d) Elegir más soluciones agresivas 

que prosociales y e) Cometer muchos errores en el procesamiento de la información y en 

la solución de problemas, tanto hipotéticos como en su vida real. (p. 11)  

4.2.3.2. Componente Afectivo o Evaluativo.  Según el aporte de Andreu (2010) 

emocionalmente “la agresividad se expresa acompañada de emociones como la ira, y se 

manifiesta a través de la expresión facial, gestos y cambios en el tono y volumen de voz” (p. 9). 

Por lo que Quispe y Ortiz (2018) relacionan este componente con el afecto, emoción, 

valores y modelos de identificación. Existe mayor posibilidad de que el individuo despliegue una 

conducta agresiva cuando asocia agresión con poder, dominio o control; cuando el individuo se 

identifica con personas violentas o agresivas; la sensación de un trato injusto suele generar mayor 

hostilidad, actuando también como justificante de la conducta. 

4.2.3.3. Componente Conductual. Refiere que las personas agresivas carecen de 

la mayoría de las habilidades necesarias para la interacción social y para la solución de forma 

prosocial de los conflictos que pueden derivarse de dicha interacción. Algunos ejemplos son; 

dificultades para integrarse en un grupo de forma positiva, falta de imaginación y creatividad en 

los juegos, dificultades en la toma de perspectiva, rechazo por parte de sus pares, etc. (Quispe y 

Ortiz, 2018). 

Las manifestaciones corporales, verbales y físicas explicitas es lo que comúnmente se 

denomina agresión o conducta agresiva, y es lo que  Andreu (2010) denomina como nivel 

conductual. 

4.2.4. Tipos de Agresividad 

4.2.4.1. Agresividad Impulsiva. Conocida como agresividad emocional o reactiva, 

se caracteriza por la influencia de las emociones, actúa como una reacción primaria y menos 

guiada por el pensamiento consciente, lo cual responde a la interrogante de el por qué a algunos 

individuos se les dificulta inhibir este tipo de respuesta/reacción (Muñoz, 2000). 

La agresividad impulsiva hace referencia al uso de la agresión como respuesta ante una 

amenaza o provocación, sea esta real o percibida. La respuesta del individuo no es planificada y 

se deriva de la ira, su motivación es causar daño a la victima, como resultado de la provocación 

percibida (Andreu, 2010).  
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4.2.4.2. Agresividad Premeditada. Para Andreu (2010) la agresividad 

premeditada implica el uso de la agresión como un medio para conseguir un objetivo, este tipo 

de agresión no requiere de activación emocional e incluye un mayor control racional. 

 Silva Fernández et al. (2021) manifiestan que esta agresividad es consciente y 

planificada, no demanda provocación o amenaza para causar daño, y puede llegar a ser más 

tolerada y justificada al ser utilizada como instrumento para el logro de objetivos y beneficios 

propios (fama, status, dinero, satisfacción). 

4.2.4.3. Agresividad Mixta. Marquez y Pilla (2019) expresan que la agresividad 

mixta es la combinación de las características tanto de la agresividad premeditada como de la 

impulsiva, es decir en el individuo no existe predominancia de una agresividad en específico, por 

lo que dependiendo de la situación actúa en función a sus beneficios propios o de manera 

explosiva. 

4.2.5. Teorías sobre la Agresividad 

4.2.5.1. Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. Explica que la conducta 

humana y su funcionamiento psicológico son el producto de la interacción reciproca y continua 

entre individuo y ambiente, con la participación de factores sociales, biológicos o genéticos. Albert 

Bandura postulo que “las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva, 

si no que pueden adquirirlos a través de la observación de modelos o por experiencia directa” 

(Muñoz, 2000, p. 49). 

Para Escobar (2014) los individuos adquieren conocimientos, creencias, habilidades, 

actitudes y normas a través de los estímulos que recibimos del medio, así lo aprendido en base 

a modelos sociales, es replicado e influenciado por la colectividad.   

Se describe tres tipos de mecanismos que actúan en el aprendizaje social de la agresión. 

4.2.5.1.1. Mecanismos que Originan la Agresión.  El aprendizaje por observación 

destaca la influencia de modelos familiares y culturales, así el individuo puede adquirir, retener y 

poseer la capacidad de actuar agresivamente, si dicha conducta recibe socialmente una 

valoración positiva o si es  reforzada por lo observado en modelos simbólicos, sean estos verbales 

o gráficos (Bandura, 1975). Para el autor, el aprendizaje por experiencia directa proporciona 

determinadas consecuencias (recompensa/castigo) dentro del ambiente, son estas experiencias 

reforzadoras en conjunto con la influencia de los modelos observados las que facilitan el 
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desarrollo de la conducta agresiva, así el autor concluye que la conducta agresiva se aprende a 

través de la observación y es perfeccionada mediante el refuerzo de la práctica. 

4.2.5.1.2. Mecanismos Instigadores de la Agresión. Bandura (1975) considera que 

la instigación o estimulación para realizar un acto agresivo esta influenciada por el reforzamiento 

de dicha acción, justificación de la agresión e instrumentación para causar daño. Bandura 

menciona los siguientes factores que actúan como instigadores: 

 Experimentar un acontecimiento aversivo, sea este un ataque físico o verbal, demora al 

obtener una recompensa, experiencias de fracaso y experimentar obstáculos, así como 

la frustración. 

 Las expectativas de reforzamiento o la recompensa esperada por parte del individuo al 

realizar la conducta agresiva. 

 El control instruccional a través de ordenes que obliguen o manden a agredir y el control 

ilusorio provocado por creencias, alucinaciones o mandato divino. 

4.2.5.1.3. Mecanismos Mantenedores de la Agresión.  Indica que la conducta está 

controlada por las consecuencias, así la agresión se mantiene por las respuestas que produce, 

sean estas recompensas materiales o sociales, o disminuye frente a un estímulo aversivo 

(Romero, 2018). 

Bandura (1975) menciona que, si bien estos mecanismos no promueven directamente la 

agresión, si facilitan la disminución de la culpa, y a su vez disminuyen la conducta prosocial. De 

tal manera, el individuo desarrolla lo que se denomina neutralizadores de la autocondenación por 

agresión: cuyo propósito es atenuar y mantener la conducta agresiva, el sujeto no se castiga o 

recompensa se absuelve a sí mismo, a través de justificaciones, comparaciones con otros actos, 

deshumanizando o atribuyendo la culpa a las víctimas, minimizando las consecuencias de sus 

actos y recurre en la desensibilización gradual por exposición repetida. 

4.2.6. Clasificación de la Agresividad 

Barbero (2018) nos presenta la clasificación de la agresividad, adaptada de Carrasco y 

González (2006), para la misma se toma en cuenta aspectos de la agresividad como: naturaleza, 

relación interpersonal, motivación, signo, consecuencias y función. 
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Clasificación de la agresividad 

Clasificación Autores 
Tipos de 

agresiones 
Descripción 

Naturaleza 

Buss, Pastorelli, 
Barbarelli, 
Cermak, 
Rozsa y Caprara 
y Valzelli 

Agresión física 

Ataque a un ser vivo mediante 
armas o elementos corporales, 
con conductas motoras y acciones 
físicas, que implica daños 
corporales. 

Buss, Pastorelli, 
Barbarelli, 
Cermak, Rozsa y 
Caprara y 
Valzelli 

Agresión verbal 

Respuesta oral que resulta nociva 
para el otro, a través de insultos o 
comentarios de amenaza o 
rechazo. 

Galen y 
Underwood 

Agresión social 

Acción dirigida a dañar la 
autoestima de los otros, su estatus 
social o ambos, a través de 
expresiones 
faciales, desdén, rumores sobre 
otros, o la manipulación de las 
relaciones interpersonales. 

Buss, Valzelli, 
Lagers-petz, 
Björkqvist, Crick 
y Grotpeter, 
Connor, Casas 
y Nelson 

Agresión directa 

Confrontación abierta entre el 
agresor y la víctima, mediante 
ataques físicos, rechazo, 
amenazas verbales, destrucción 
de la propiedad, o comportamiento 
auto lesivo. 

Relación 
Interpersonal 

Agresión 
Indirecta 

Conductas que hieren a los otros 
indirectamente a través de la 
manipulación 
de las relaciones con los iguales. 
Control directo, dispersión de 
rumores, mantenimiento de 
secretos, silencio, avergonzar en 
un ambiente 
social, alienación social, rechazo 
por parte del grupo, e incluso 
exclusión 
social. 

Motivación 

Feshbach, 
Atkins, Stoff, 
Osborne y 
Brown, Kassi 
Nove 
y Sokhodolsky, 
Berkowitz 

Agresión hostil 

Acción intencional encaminada a 
causar un impacto negativo sobre 
otro por el mero hecho de dañarle, 
sin expectativa alguna de obtener 
algún beneficio material. 

Agresión 
Instrumental 

Acción intencional de dañar 
gracias a la cual el agresor obtiene 
un objetivo, ventaja o recompensa, 
social o material, no relacionada 
con el malestar de la víctima. 
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Agresión 
emocional 

Agresión de naturaleza 
fundamentalmente 
emocional generada no 
por un estresor externo, sino por el 
afecto negativo que dicho estresor 
activa, produciendo ira y 
tendencias 
agresivas. 

Signo 
 

Ellis y 
Blustein 

Agresión positiva 

Agresión saludable, productiva, 
que promueve los valores básicos 
de supervivencia, protección, 
felicidad, aceptación social, 
preservación y las relaciones 
íntimas. 

Moyer, 
Bandura y 
Atkinset 

Agresión 
Negativa 

Agresión que conduce a la 
destrucción de la propiedad o el 
daño personal a otro ser vivo de la 
misma especie. No es saludable 
porque induce emociones 
dañinas para el individuo a largo 
plazo. 

Consecuencias Mosby 

Agresión 
constructiva 

Acto o declaración en respuesta a 
una amenaza para protegerse de 
la misma. 

Agresión 
destructiva 

Acto de hostilidad hacia un objeto 
u otra persona, innecesario para la 
autoprotección y 
autoconservación. 

Función Wilson 

Agresión 
Territorial 

Para defender el territorio. 

Agresión por 
dominancia 

Para establecer niveles de poder, 
una jerarquía de prioridades y 
beneficios. 

Agresión sexual Para establecer contacto sexual. 

Agresión parental 
disciplinaria 

Para enseñar conductas y 
establecer límites a los menores 
por los progenitores. 

Agresión 
protectora 
maternal 

Para defender al recién nacido. 

Agresión 
moralista 

Formas avanzadas de altruismo 
recíproco que pueden dar lugar a 
situaciones de sutil hostilidad o 
abierto fanatismo. 

Agresión 
predatoria 

Para obtener objetos o territorios. 

Agresión irritativa 
Inducida por el dolor o por 
estímulos psicológicamente 
aversivos. 

Nota. Tomado de Barbero Alcocer (2018). 
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4.2.7. Evaluación de la Agresividad 

4.2.7.1. Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva.  El Cuestionario 

de Agresividad Premeditada e Impulsiva, permite evaluar la agresividad premeditada e impulsiva 

y cuenta con una escala para el control de la falta de sinceridad, está dirigida a adolescentes de 

12 a 17 años; este instrumento es de aplicación individual y colectiva, con una duración 

aproximada de 15 minutos. 

El cuestionario consta de 30 ítems, la valoración de cada ítem se realiza a través de una 

escala de Likert, los cinco puntos evalúan el grado en que la actitud agresiva del adolescente es 

favorable o desfavorable (Andreu, 2010). 

4.2.8. Herramientas en el Manejo de la Agresividad 

González - Brignardello y Carrasco - Ortiz (2006) manifiestan que respecto a la prevención 

e intervención de las conductas agresivas: los programas  de prevención tanto en infantes como 

en la población general, se enfocan en el desarrollo y fortalecimiento de factores protectores, para 

que en el curso de determinadas etapas psicoevolutivas el individuo se encuentre protegido frente 

al desarrollo de dichas conductas, mientras que los programas de intervención se enfocan en la 

modificación de estas conductas a través del entrenamiento en habilidades sociales, resolución 

de problemas y regulación emocional. La base de los programas de prevención e intervención es 

el desarrollo de herramientas y estrategias en habilidades sociales y control de impulsos. 

La prevención en agresividad se realiza desde varios enfoques, para comprender los 

factores que intervienen en esta problemática, a continuación, se explica las herramientas que 

surgen desde diversos modelos y que permiten un abordaje integral. 

4.2.8.1. Psicoeducación. Es descrita como la aproximación terapéutica que 

permite brindar al paciente, a su familia información científica específica y adecuada para el 

diagnóstico y tratamiento. La psicoeducación actúa como una herramienta de cambio, a través 

de la cual se involucra los procesos cognitivos, biológicos y sociales propios de cada individuo, 

abordando situaciones cotidianas, con el fin de mejorar la calidad de vida (Godoy et al., 2020).  

4.2.8.2. Modelo Cognitivo – Conductual. Desde el modelo cognitivo conductual 

se busca la modificación de pensamientos, conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales 

por otras más adaptativas, misma que se articula través de técnicas y procedimientos, se enfoca 

también en desarrollar y potenciar habilidades en el individuo que generen una mayor calidad de 

vida (Acevedo y Gélvez, 2018). 
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4.2.8.2.1. Registro de Emociones. El registro de pensamientos es una herramienta 

básica de la Reestructuración Cognitiva. Se trata de un registro de experiencias, junto con 

los pensamientos, emociones y conductas que las acompañan. A menudo incluyen también 

los pensamientos alternativos pertinentes a cada registro, esta técnica se orienta en el Modelo 

ABC de Albert Ellis, su estructura varía acorde a la finalidad de su uso. (Bau Diaz, 2019).  

4.2.8.2.2. Técnica del Semáforo. La técnica del semáforo se utiliza para la 

regulación y autocontrol de emociones como la ira y el enojo, esta técnica asocia los colores del 

semáforo usado en el tránsito vial con el autocontrol, de esta manera: luz roja significa alto, 

tranquilízate, toma una respiración antes de continuar o actuar; luz amarilla significa piensa y 

analiza soluciones y alternativas, así como sus consecuencias; luz verde significa adelante, 

continua y pon en práctica la mejor alternativa (Oblitas, 2020). 

4.2.8.2.3. Retroalimentación. La retroalimentación o feedback es una herramienta 

utilizada dentro del proceso de aprendizaje, a través del cual se recolecta, consolida y corrige las 

habilidades, aptitudes y conocimientos en formación, a través de la retroalimentación los 

participantes son protagonistas de su propio proceso de aprendizaje (Ceccarelli, 2014). En el 

proceso de retroalimentación se utiliza el conversatorio, el cual se construye a través del diálogo 

abierto, de carácter dinámico y recíproco, en el cual se comparten ideas y experiencias que 

aportan aprendizajes significativos, este espacio facilita el intercambio entre los participantes; las 

ideas y planteamientos presentados pueden ser afirmados o rechazados por quienes participan 

del mismo, provocando la generación de nuevos significados (Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, 2019).  

4.2.8.2.4. Círculo de Toma de Decisiones. La toma de decisiones es la asociación 

de un curso de acción o plan con una situación determinada, para el cual se realizan los siguientes 

pasos: a) Definir el problema, b) Generar alternativas viables, c) Evaluar las consecuencias de 

cada alternativa, d) Elegir la alternativa que se va a realizar, e) Tomar acción frente a la alternativa 

elegida, f) Valorar las consecuencias de la alternativa elegida (Marcuello, 2011). 

4.2.8.3. Técnicas para Manejo en Control de Impulsos.  Se denomina impulso al 

conjunto de motivaciones conectadas con la realización de una acción para dar respuesta a una 

necesidad, la misma que coexiste con la sensación de urgencia en su ejecución, el cumplimiento 

de los impulsos se asocia con la supervivencia y equilibrio del individuo (Castillero, 2018). 

Riaño-Hernández et al. (2015) manifiesta que los impulsos se expresan en 

comportamientos distintos acordes a su naturaleza, dentro de la cual incluye tomar decisiones 
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rápidamente, falta de evaluación de las consecuencias lógicas a dichas acciones, falta de 

planeación, dificultad en retardar la gratificación, responder prematuramente y realizar conductas 

de riesgo. 

Las conductas impulsivas se relacionan con la dificultad en la inhibición de respuestas, 

dicha dificultad afecta negativamente el estado emocional de la persona y causa alteraciones en 

su comportamiento, la capacidad de emitir una respuesta adecuada también es afectada por 

situaciones que el individuo percibe con un alto nivel de estrés y presión (Hervás y Moral, 2017). 

El autocontrol como mecanismo de protección del individuo, se define como  aquel 

proceso a través del cual la persona ejerce una influencia sobre las emociones, pensamientos  e 

impulsos, alterando sus estados y respuestas, esto le permite al  individuo regularse a sí mismo 

en diversas situaciones,   es importante recalcar que el autocontrol al ser un mecanismo complejo 

se ve influenciado por distintos factores  como la personalidad, el equilibrio del entorno, hábitos, 

estímulos externos entre otros (Moayery et al., 2019). 

El autocontrol se trabaja a través de distintas herramientas y estrategias, por ejemplo, el 

aprendizaje de técnicas de relajación, la modificación de pensamientos y la expresión conductual 

de los impulsos se abarca también desde las terapia cognitivo – conductual.  

4.2.8.3.1. Respiración Diafragmática. Es una estrategia psicofisiológica no invasiva, 

en la cual el participante respira de manera rítmica y lenta, con inhalaciones profundas, 

exhalaciones pronunciadas y pausas entre la inspiración y la expiración.  Esta técnica requiere el 

uso del músculo diafragma para expandir los pulmones, cuyo propósito es recibir más oxígeno, y 

reducir el uso de los músculos de los hombros, el cuello y la parte superior del pecho al respirar, 

para respirar con más eficiencia  (Rodríguez Medina, 2018).  
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5. Metodología 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la Federación Deportiva Provincial de Loja, 

ubicada en la ciudad de Loja, en la avenida Emiliano Ortega y Azuay. 

La Federación Deportiva Provincial de Loja es una organización con finalidad social y 

pública sin fines de lucro, cuya misión es planificar, fomentar, controlar y coordinar las actividades 

del deporte formativo en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y juventud lojana que 

practican el mismo. La institución en conjunto con los directivos, técnicos, deportistas y 

colaboradores tiene como visión el desarrollo e impulso del deporte lojano, así como la búsqueda 

de la excelencia en su participación nacional e internacional. 

Dentro del deporte formativo, este se divide en cuatro tipos: deporte de conjunto, deporte 

de combate, deporte de arte competitivo, y deporte de tiempo – marca. 

Los deportes de conjunto incluyen futbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa; en el área 

de deportes de combate se encuentran las disciplinas de boxeo, lucha olímpica, karate do, y tae 

kwon do. En el área de arte competitivo se encuentra gimnasia artística, gimnasia rítmica, ajedrez 

mientras que los deportes de tiempo – marca engloba las disciplinas de natación, atletismo, 

marcha, patinaje y ciclismo. 

Debido a las características individuales y grupales que presentan los deportistas, se eligió 

a los deportes de combate y tiempo – marca para el desarrollo de la presente investigación.  

5.1. Enfoque 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, debido a que la recolección y análisis de la información se realizó en el periodo 2022, 

sin manipular o controlar las variables. 

5.2. Tipo de Diseño Utilizado 

El diseño de la investigación fue descriptivo y correlacional: descriptivo debido a la 

explicación y detalle de los datos fiables sobre los estilos parentales y agresividad en los 

deportistas de combate y tiempo-marca; correlacional por que permitió conocer la relación entre 

las variables mencionadas. 
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5.3. Unidad de Estudio 

Como unidad de estudio se consideró a los deportistas pertenecientes a la Federación 

Deportiva de Loja, distribuidos en las áreas de deportes de conjunto, deportes de combate, 

deportes de tiempo – marca y deporte de arte competitivo constituyen un total de 810 personas. 

5.4. Muestra 

El universo se constituyó con los deportistas de combate y tiempo marca, en un total de 

332 individuos, para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico 

intencional, considerando a deportistas de ambos sexos que pertenezcan al área de combate y 

tiempo – marca, con edades comprendidas entre 12 y 17 años, acorde los criterios de inclusión 

y exclusión la muestra estuvo conformada por 77 deportistas. 

5.4.1 Criterios de Inclusión  

 Se incluyó deportistas de 12 – 17 años que pertenecen a los deportes de tiempo – marca 

(atletismo, patinaje) y deportes de combate (lucha olímpica, karate do) de Federación 

Deportiva de Loja. 

 Los deportistas cuyos progenitores aceptaron y firmaron el consentimiento informado. 

 Los deportistas que aceptaron participar en la presente investigación mediante el 

asentimiento informado. 

5.4.2 Criterios de Exclusión 

 Los deportistas que no aceptaron ser parte de la investigación. 

 Los deportistas que no asistieron a la aplicación de instrumentos. 

5.5. Técnicas  

Para la ejecución de esta investigación se utilizó la técnica de encuesta, la cual se 

caracteriza por reunir procedimientos estandarizados que facilitan la recolección y análisis de un 

conjunto de datos, de los que se pretende describir y explicar características. Se utilizó también 

el cuestionario, el cual se constituye como el formulario dirigido a los sujetos que forman parte de 

la investigación, que incluye preguntas concretas capaces de suscitar respuestas válidas, fiables 

y cuantificables.  
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5.6. Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la recolección de información y medición de las 

variables se detallan a continuación. 

5.6.1. Escala de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

Este instrumento se basa en el modelo relacional bidimensional propuesto por Musitu y 

García en 2001, cuya finalidad es evaluar los estilos de socialización parental de cada a través 

de 29 ítems. Está dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, su aplicación puede ser individual o 

colectiva y se estima una duración de 20 a 30 minutos. 

Los 29 ítems dentro de la escala reflejan 29 situaciones, de las cuales 13 son positivas (si 

ordeno y cuido mi casa, si soy obediente) y 16 son negativas (si digo una mentira y me descubren, 

si voy sucio), las cuales el adolescente califica en una escala desde 1 a 4 puntos (donde 1 

equivale a nunca; 2 equivale a algunas veces; 3 equivale a muchas veces y 4 equivale a siempre). 

Para interpretar los resultados del reactivo se realiza un proceso individual para cada progenitor, 

en cada subescala se suman las respuestas del individuo, dicha puntuación se divide por el 

numero preestablecido para cada subescala, el resultado de esta operación se convierte en 

puntuación directa (PD).  Consultando las tablas de los baremos acordes a la edad y sexo del 

individuo, y tomando en cuenta si es el padre o madre a quienes se está valorando, se transforma 

la PD en puntuación centil, este proceso se realiza con cada subescala.  Posteriormente se 

traslada las PD al cuadro de fórmulas de cada progenitor, se realiza los cálculos que se indican 

y se obtiene de esta manera el TOTAL correspondiente a cada dimensión. En las tablas de 

baremos, cada dimensión cuenta con la columna TOTAL y CENTIL, por lo que, una vez obtenidos 

los centiles de la respectiva dimensión, estos se trasladan al eje correspondiente en el gráfico, 

determinando el tipo de socialización, el proceso se repite para cada progenitor 

Las 13 situaciones positivas reflejan el grado de afecto e indiferencia por parte del 

progenitor, mientras que las 16 situaciones negativas, indican el grado en que el progenitor 

responde a través del diálogo, la displicencia, la coerción verbal, la coerción física y la privación. 

Por lo cual la dimensión de aceptación/implicación se relaciona positivamente con la subescala 

de afecto y diálogo, y se relaciona negativamente con la subescala de indiferencia y displicencia, 

mientras que la dimensión coerción/imposición se relaciona con la escala de coerción verbal, 

coerción física y privación.  
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Musitu y García establecieron también la confiabilidad de la escala con el método de 

consistencia interna, en la dimensión aceptación/implicación obtuvieron .95 para madre y .94 para 

el padre, y en la dimensión coerción/imposición .92 para ambos progenitores. 

5.6.2. Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI - A) 

Este instrumento elaborado por José Manuel Andreu, está dirigido a individuos de 12 a 17 

años, tanto en población general como clínica, su aplicación puede realizarse de forma individual 

o colectiva, con una duración aproximada de 10 a 15 minutos.  

Este cuestionario cuenta con 32 ítems, de los cuales 16 corresponden a agresividad 

premeditada y los otros 16 ítems a agresividad impulsiva. El individuo responderá a cada uno de 

los enunciados, usando una escala del 1 al 5 (donde 1 equivale a muy en desacuerdo; 2 equivale 

a en desacuerdo;3 equivale a indeciso;4 equivale a de acuerdo; 5 equivale a muy de acuerdo). 

Para interpretar el resultado de la evaluación se toma en cuenta las puntuaciones percentiles de 

cada escala, así resultados superiores al percentil 75 indicarían un perfil agresivo premeditado o 

impulsivo; en el caso de que en ambas escalas la puntuación obtenida sea igual o superior al 

percentil 75, indicaría un perfil agresivo mixto. 

El autor estableció la fiabilidad del instrumento a través del coeficiente alfa de Cronbach, 

la escala de agresividad premeditada obtuvo 0.83, mientras que la escala de agresividad 

impulsiva 0,82. La consistencia interna se calculó en base a la bidimensionalidad del instrumento, 

así la escala de agresividad obtuvo un valor de 0,86 y la escala de agresividad impulsiva un valor 

de 0,85. 

5.7. Procedimiento y Análisis Estadístico 

Con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos en la investigación, se desarrollaron 

y cumplieron las siguientes etapas. 

Primera etapa.  Se realizó la búsqueda bibliográfica para la revisión de literatura y 

metodología, el mismo procedimiento se realizó en cuanto a los instrumentos para recolección 

de datos, para la posterior aprobación de la propuesta y tema de investigación, una vez aprobado 

el tema de investigación se desarrolló el proyecto de investigación, mismo que paso por el 

proceso de revisión y obtuvo la certificación de pertinencia y coherencia correspondiente (Anexo 

1). Dentro de este proceso se solicitó la asignación de director del proyecto de titulación, y se dio 

continuidad al proyecto investigativo. 
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Segunda etapa. Una vez aprobado el proyecto de investigación, se presentó un oficio a 

Federación Deportiva de Loja (Anexo 2), con el fin de solicitar la autorización y diligencias 

correspondientes para el desarrollo del mismo Posteriormente se realizó la socialización del 

proyecto de investigación con el administrador general y equipo técnico de Federación Deportiva 

de Loja, consecutivamente se entregó el consentimiento informado a progenitores (Anexo 3), y el 

asentimiento informados a los deportistas (Anexo 4), para finalizar esta etapa, se procedió a 

aplicar los reactivos psicológicos ESPA29 (Anexo 6) y CAPI-A (Anexo 7) a los deportistas 

seleccionados. 

Tercera etapa. Una vez realizada la recolección de información se realizó su calificación 

y baremación, la misma que permitió la tabulación, organización y análisis de la información en 

base a los objetivos establecidos.  Es importante mencionar que el instrumento ESPA29 evalúa 

el estilo progenitor tanto del padre como de la madre, para fines investigativos se decidió emplear 

exclusivamente los resultados referentes a la madre, ya que un porcentaje significativo de la 

muestra no cuenta con figura paterna. 

Para el desarrollo del objetivo específico uno: Determinar los estilos parentales: 

autoritario, autorizativo, negligente e indulgente  en los deportistas de combate y tiempo – marca 

de la Federación Deportiva de Loja, se realizó la recolección de datos mediante la Escala de 

Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29), una vez recolectada la información se  

procedió a la organización, tabulación y codificación  de datos a través del software Statistical 

Package for Social Sciences versión 25 (SPSS),  para el análisis de los datos, en este caso 

determinar la incidencia de cada estilo parental presente en la muestra. Se utilizó la herramienta 

frecuencia del software SPSS. 

En el desarrollo del objetivo específico dos: Identificar los perfiles de agresividad: 

premeditada, impulsiva, mixta y nula en los deportistas de combate y tiempo – marca que 

pertenecen a la Federación Deportiva de Loja, la recolección de datos se realizó a través del  

Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A), la  

organización, tabulación  y codificación de la información recogida se realizó a través del software 

Statistical Package for Social Sciences versión 25 (SPSS),  en el análisis estadístico, para  

determinar la incidencia de cada perfil de agresividad se utilizó la herramienta frecuencia de este 

software. 

Para el cumplimiento del objetivo general, que consistió en  analizar la relación entre los 

estilos parentales y los perfiles de agresividad en los deportistas de combate y tiempo – marca 
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que pertenecen a la Federación Deportiva Provincial de Loja, se realizó la clasificación, 

organización y tabulación de datos a través del software Statistical Package for Social Sciences 

versión 25 (SPSS),  a través de este software se realizó la prueba de Chi cuadrado, la cual es 

una prueba no  paramétrica, utilizada para medir la dependencia y correlación de los resultados 

del objetivo específico uno y del objetivo específico dos. 

En el desarrollo del objetivo específico tres: a partir de los resultados obtenidos se elaboró 

un programa psicoterapéutico  de promoción y prevención enfocado en la crianza consciente, 

dirigido a los padres, madres o representantes, y control de impulsos orientado a los 

adolescentes, este programa abarca dos fases: la fase 1 Reconozco y acepto lo que siento está  

dirigida a los adolescentes,  abarca las emociones, reconocimiento de las mismas,  y la 

adquisición de destrezas  y herramientas para la regulación emocional; la fase 2 Crianza positiva 

está dirigida a los padres/representantes, educa sobre la crianza y les permite adquirir 

herramientas  en comunicación asertiva normas democrática, con el fin de favorecer la 

convivencia familiar. 

Cuarta etapa. Luego de la elaboración y análisis de resultados, se elaboró la discusión, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía, se completó también el esquema general del 

informe del trabajo de titulación. 

5.8. Equipo y Materiales 

El desarrollo de este trabajo de investigación se apoyó en los siguientes recursos: 

 Computador Portátil 

 Teléfono móvil 

 Material de oficina 

 Memoria Portable (USB) 

 Servicios de impresión 

 Software SPSS 
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6. Resultados 

6.1 En respuesta al cumplimiento del objetivo específico uno: 

Determinar los estilos parentales: autoritario, autorizativo, negligente e indulgente 

presentes en los deportistas de combate y tiempo – marca que pertenecen a la Federación 

Deportiva de Loja. 

Tabla 1 

Estilo parental de la madre en los deportistas de la Federación Deportiva de Loja,2022 

 Frecuencia Porcentaje 

Autorizativo 10 13,0 

Indulgente 29 37,7 

Autoritario 11 14,3 

Negligente 27 35,0 

Total 77 100,0 
Fuente Datos obtenidos con la aplicación del instrumento ESPA29. 
Elaboración. Stefany Guissella Ojeda 

Análisis: 

La prevalencia del estilo parental en la madre en deportistas corresponde a: 13% valoró 

el estilo parental de la madre como autorizativo, 37,7% percibió el estilo parental de la madre 

como indulgente, 14,3% calificó el estilo parental de la madre como autoritario; 35% valoró el 

estilo parental de la madre como negligente. 
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6.2 En respuesta al cumplimiento del objetivo específico dos: 

Identificar los perfiles de agresividad: premeditada, impulsiva, mixta y nula en los 

deportistas de combate y tiempo – marca que pertenecen a la Federación Deportiva de Loja. 

Tabla 2 

Perfiles de agresividad en deportistas de la Federación Deportiva de Loja, 2022. 

 Frecuencia Porcentaje 

Nula 47 61,0 

Premeditada 8 10,4 

Impulsiva 13 16,9 

Mixta 9 11,7 

Total 77 100,0 

Fuente. Datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento CAPI-A. 
Elaboración. Stefany Guissella Ojeda Carrión 

Análisis: 

Se tomó en cuenta que, en la muestra, los resultados con mayor porcentaje corresponden 

a la agresividad nula, por lo cual no califican para un perfil de agresividad determinada. 

La prevalencia de la agresividad corresponde a: 61% de la muestra obtuvo agresividad 

nula, 10,4% de la muestra obtuvo el perfil de agresividad premeditada, 16,9 % de la muestra 

presentó un perfil de agresividad impulsiva, 11,7% de la muestra calificó para un perfil de 

agresividad mixto. 
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6.3 En respuesta al cumplimiento del objetivo general: 

Analizar la relación entre los estilos parentales y los perfiles de agresividad en los 

deportistas de combate y tiempo – marca que pertenecen a la Federación Deportiva Provincial 

de Loja. 

Tabla 3 

Prueba de Chi cuadrado estilo parental de la madre y perfil de agresividad en deportistas 

Dimensión 
Valor 

singular 
Inercia 

Chi 
cuadrado 

Sig. Proporción de inercia 
Valor singular de 

confianza 

 
Contabilizado 

para 
Acumulativa 

Desviación 
estándar 

Correlación 

2 

1 .145 .021   .627 .627 .112 .113 

2 .109 .012   .354 .982 .127  

3 .025 .001   .018 1.000   

Total  .033 2.569 .998a 1.000 1.000   

Fuente. Datos obtenidos a través de la base de datos y del software SPSS 
Elaboración. Stefany Guissella Ojeda Carrión 
Nota. La abreviatura a indica 12 grados de libertad 

Análisis: 

Acorde a los resultados de la prueba de Chi cuadrado no existe correlación entre el estilo 

parental de la madre y el perfil de agresividad en deportistas, ya que el valor de chi cuadrado 

calculado (2.569) es menor al valor de chi cuadrado tabulado (21.026). 

Tabla 4 

Tabla de correspondencias estilo parental de la madre y perfil de agresividad de los deportistas.  

Estilo parental madre 
Perfil de agresividad 

Nula Premeditada Impulsiva Mixta Total 

Autorizativo 5 1 2 2 10 

Indulgente 20 2 4 3 29 

Autoritario 6 2 2 1 11 

Negligente 16 3 5 3 27 

Total 47 8 13 9 77 
Fuente. Datos obtenidos a través de la base de datos y del software SPSS 
Elaboración. Stefany Guissella Ojeda Carrión 
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Análisis: 

La tabla nos indica que 47 deportistas obtuvieron agresividad nula, los cuales, distribuidos en los 

estilos parentales de la madre, 20 de ellos pertenecían al estilo indulgente, 16 al estilo negligente, 

6 al estilo autoritario y 5 al estilo autorizativo. 

Respecto al perfil de agresividad premeditada, este contó con 8 deportistas, del cual 3 

pertenecían al estilo negligente, 2 al estilo indulgente, 2 al estilo autoritario, y 1 al estilo 

autorizativo 

En el perfil de agresividad impulsiva se incluyó a 13 deportistas; de los cuales 5 percibieron el 

estilo de la madre como negligente y 4 como indulgente, mientras que 2 lo calificaron como 

autoritario y 2 como autorizativo. 

En cuanto al perfil de agresividad mixta este contó con 9 deportistas, de los cuales 3 

corresponden al estilo indulgente, 3 al estilo negligente, 2 al estilo autorizativo y 1 al estilo 

autoritario. 
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6.4 En respuesta al cumplimiento del objetivo específico tres: 

Elaborar un programa psicoterapéutico enfocado en la crianza consciente dirigido a los 

padres, madres o representantes, y control de impulsos orientado a los adolescentes. 

Programa Psicoterapéutico de Promoción y Prevención Crianza Consciente y Educación 

Emocional: Aprendiendo en Familia 

Presentación 

La familia es el entorno más importante en el desarrollo de un individuo, ya que a través 

del mismo adquiere su autonomía, habilidades sociales y conductas esenciales para su 

desarrollo, dentro de estas habilidades destacan la comunicación y la socialización, las pautas 

para el desarrollo de estas habilidades se adquieren a través de los estilos parentales ejercidos 

por sus progenitores, el estilo parental se define como la interacción entre padres e hijos, en la 

cual ambas partes cambian y transforman sus dinámicas a medida que los niños crecen y se 

desarrollan hasta alcanzar la vida adulta. Se ha establecido el consenso de que el estilo parental 

más adecuado para el desarrollo de un niño y adolescente es el estilo democrático o autorizativo, 

el cual implica que la crianza combina demostraciones de afecto, apoyo e interés, en conjunto 

con el control y democracia. El estilo democrático se ejerce a través de la crianza positiva, la cual 

favorece la comunicación asertiva dentro del hogar y el establecimiento de límites democráticos 

(Rolander et al, 2017). 

El control de impulsos hace referencia a la capacidad del individuo para regular su 

comportamiento frente a distintas situaciones, los impulsos suelen expresarse a través de 

acciones, pensamientos y comportamientos, y pueden ocurrir en cualquier contexto:  se ha 

asociado un déficit en el control de impulsos con la agresividad, ya que niveles altos de 

impulsividad dificultan la inhibición de conductas, en este caso conductas agresivas. Se define a 

la agresividad como una conducta innata del ser humano que es regulada por normas sociales, 

y cuyo comportamiento se expresa acorde a las características individuales y el contexto en el 

cual se desarrolla el individuo (Acharte y Milla, 2020).  

A partir de estas conceptualizaciones, se recalca la importancia de la familia en la 

modelación de conductas de un individuo, ya que el estilo parental impartido dentro de una familia 

está estrechamente relacionado con el desarrollo de conductas, debido a que las características 

familiares actúan como variables precursoras de la agresividad y vulnerabilidad (Segovia,2017). 
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Es por ello que este programa de promoción y prevención se enfoca en informar y brindar 

herramientas para la crianza positiva y la regulación de impulsos. 

La importancia de la implementación de este proyecto radica en que los participantes 

desarrollen herramientas y estrategias que mejoren la calidad de la convivencia familiar, así como 

la regulación de impulsos, mismo que tendrá un impacto directo en el desarrollo de los individuos 

en otras áreas de su vida, como el deporte. 

Los beneficiarios de este programa serán los deportistas pertenecientes a la Federación 

Deportiva de Loja y el círculo familiar de los mismos. 

Objetivos 

 Aprender acerca de las emociones, el componente fisiológico de las mismas, diferenciar 

entre pensamiento, emoción y conducta, así como conocer herramientas para la 

regulación emocional, dirigido a los adolescentes. 

 Comprender sobre crianza positiva: comunicación asertiva, toma de decisiones y normas 

democráticas, dirigida a los padres, madres o representantes 

Metodología  

Este programa se lo ejecutará en dos fases. La fase 1 está dirigida a los adolescentes, 

cuyo enfoque se centra en las emociones, el reconocimiento de las mismas, así como las 

herramientas y estrategias que facilitan la regulación emocional. La fase 2 está dirigida a los 

progenitores, involucra los estilos de crianza utilizados por padres y madres, como ejercer la 

crianza positiva a través de las normas democráticas y la comunicación dentro del hogar.  

Cada fase contempla un número de sesiones específico acorde a los objetivos, en un total 

de seis sesiones, con una frecuencia de una sesión por semana, cada una de ellas con un tiempo 

estimado de 45 minutos. 

Tabla 5 

Descripción de las actividades 

Actividad Temáticas 

abordadas 

Objetivos Técnicas y 

actividades 

 Desarrollo Responsab

le 

Fase 1: Educación Emocional 
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1. Aprendo 

y 

reconozc

o mis 

emocion

es. 

Las 

emociones 

¿Qué son y 

como 

reconocerla

s?  

 

Psicoeduca

r acerca de 

las 

emociones, 

el 

reconocerla

s e 

identificar 

como 

actuamos 

frente a las 

mismas. 

 

Psicoeducación 

Retroalimentaci

ón 

Dinámica El 

esfero 

 

Presentación del 

programa y 

explicación de los 

lineamientos, 

empleo de 

actividades 

lúdicas y material 

audiovisual para 

explicación y 

aprendizaje de las 

emociones 

Conversatorio 

acerca 

experiencias 

personales 

referentes a las 

emociones y 

retroalimentación 

del material 

expuesto. 

Psicólogo/

a 

Clínica 

2. Aprendo 

y 

reconozc

o mis 

emocion

es II 

 

¿Como 

experimento 

las 

emociones? 

 

Identificació

n 

pensamient

o-emoción- 

acción  

 

Identificar el 

component

e fisiológico 

de las 

emociones 

y 

diferenciar 

entre 

pensamient

o, emoción 

y conducta 

 

Retroalimentaci

ón 

Dinámica El 

cartero 

Psicoeducación 

Registro de 

emoción, 

pensamiento y 

conducta 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

de la temática 

anterior. 

Desarrollo de 

actividades 

lúdicas para 

identificar la 

expresión 

fisiológica de las 

emociones, 

posteriormente se 

informará a los 

participantes 

sobre: Relación 

Psicólogo/

a 

Clínica 
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entre emoción, 

pensamiento y 

conducta, y sus 

diferencias. 

Proyección de 

material 

audiovisual y 

conversatorio con 

los participantes. 

3. Aprendo, 

reconozc

o y regulo 

mis 

emocion

es. 

Regulación 

Emocional 

Implementa

r 

herramienta

s que 

faciliten la 

regulación 

emocional y 

de impulsos 

Técnicas de 

relajación  

Respiración 

diafragmática 

Técnica del 

semáforo 

Psicoeducación 

sobre técnicas de 

relajación, técnica 

del semáforo 

Psicólogo/

a 

Clínica 

Fase 2: Crianza Consciente 

4. Crianza 

positiva: 

más 

cerca de 

mis hijos 

 

Crianza 

positiva 

 

 

Generar 

conocimient

o adecuado 

sobre 

crianza 

positiva 

 

Psicoeducación 

Conversatorio 

Dinámica Lo 

que no sabía de 

la parentalidad 

 

 

Presentación del 

programa a los 

participantes 

Desarrollo de 

actividad lúdica 

sobre la 

parentalidad 

Uso de material 

audiovisual para 

temática Crianza 

positiva. 

Conversatorio en 

base a las 

preguntas: 

Psicólogo/

a 

Clínica 
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- ¿Para qué 

sirve la 

crianza? 

- ¿Cómo se 

establecen 

límites en la 

familia? 

5. Toma de 

decisiones y 

comunicació

n asertiva 

Toma de 

decisiones  

 

Comunicaci

ón asertiva 

Enseñar y 

aplicar el 

Circulo de 

toma de 

decisiones 

y las 

técnicas de 

comunicaci

ón asertiva. 

Psicoeducación 

Circulo de toma 

de decisiones 

Técnica del 

sánduche 

Técnica del 

aplazamiento 

asertivo 

 

Explicación del 

modelo de toma 

de decisiones, e 

implementación 

del mismo a 

través de un 

ejemplo con los 

participantes. 

Conversatorio 

acerca de 

comunicación 

asertiva  

Se realizará 

ejercicios usando 

las técnicas de 

comunicación 

asertiva. 

 

6. Normas 

dentro de mi 

hogar 

Normas 

democrática

s 

Informar 

sobre las 

normas 

democrátic

as y sus 

pautas 

Psicoeducación 

Retroalimentaci

ón 

Dinámica 

“Recordando 

mi infancia”. 

 

Iniciamos con 

actividad lúdica 

para integrar las 

experiencias de 

cada participante 

Uso de material 

audiovisual para 

temática de las 

normas 

Psicólogo/

a 

Clínica 
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democráticas y 

sus pautas. 

- Establecer 

límites 

coherente

s y claros 

- Flexibilida

d y 

razonamie

nto 

Elaboración. Stefany Guissella Ojeda Carrión 

 

Desarrollo de Actividades 

Fase 1: Dirigida a los Adolescentes 

Sesión 1. Aprendo y reconozco mis emociones I 

Objetivo. Psicoeducar acerca de las emociones, el reconocerlas e identificar como se 

actúa frente a las mismas. 

Recursos. Material audiovisual (Cortometraje El poder de las emociones), proyector, 

ordenador portátil, pizarra, marcadores de pizarra borrables, hojas y lápices. 

Técnicas. 

Psicoeducación:  La psicoeducación es una aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona información específica acerca de un tópico, utilizando un lenguaje no técnico que 

permita la comprensión por parte de la población objetivo, se utiliza esta técnica para que los 

participantes comprendan la definición y función de cada emoción primaria.  

Retroalimentación: Se conoce como retroalimentación o feedback a la respuesta que 

nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto concreto, así los participantes mencionan 

los conocimientos abordados en la sesión anterior. 

Procedimiento.  

1. La persona facilitadora se presenta, da la bienvenida a los participantes, y se realizan 

preguntas acerca de sus actividades diarias para establecer rapport y vínculo terapéutico. 
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2. Se informa acerca de los contenidos del programa y establecimiento de normas en 

conjunto (asistencia y puntualidad). 

3. Realización de la dinámica del esfero para promover la activación y participación del 

grupo. 

4. Psicoeducación acerca de las emociones primarias (alegría, miedo, asco, sorpresa, 

tristeza, ira), con la finalidad de que los participantes puedan identificarlas en sus distintos 

contextos. 

5. Proyección de material audio visual, los participantes anotan en las hojas previamente 

entregadas que emoción asocian a dicho material, luego se compartirá las emociones con 

el grupo. 

6. Conversatorio acerca de en qué situaciones los participantes han experimentado dichas 

emociones y como actuamos frente a ellas. 

7. En base a las experiencias compartidas, los participantes dialogan sobre situaciones en 

las que actuamos o tomando decisiones de forma impulsiva y se presentan alternativas 

adaptativas. 

Tiempo aproximado. 45 minutos 

Responsable/s: Psicólogo/a Clínica 

 

Sesión 2.  Aprendo y reconozco mis emociones II 

Objetivo. Identificar el componente fisiológico de las emociones y diferenciar entre 

pensamiento, emoción y conducta 

Recursos. Material audiovisual (Corto de la serie Euphoria, Corto de la película 

Intensamente), proyector, ordenador portátil, pizarra, marcadores de pizarra borrables, hoja de 

registro de emociones, lápices.  

Técnicas.  

Retroalimentación. Se conoce como retroalimentación o feedback a la respuesta que 

nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto concreto, así los participantes mencionan 

los conocimientos abordados en la sesión anterior. 
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Registro de Emociones. El registro de pensamientos es una herramienta básica de la 

Reestructuración Cognitiva. Se trata de un registro de experiencias, junto con los pensamientos, 

emociones y conductas que las acompañan. A menudo incluyen también 

los pensamientos alternativos pertinentes a cada registro. 

Psicoeducación. La psicoeducación es una aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona información específica acerca de un tópico, utilizando un lenguaje no técnico que 

permita la comprensión por parte de la población objetivo, se utiliza esta técnica para que los 

participantes comprendan la definición de emoción, pensamiento y conducta, así como las 

relación y diferencias de cada una. 

Procedimiento.  

1. Bienvenida a los participantes, y realización de tres preguntas acerca de sus actividades 

diarias para afianzar el rapport y vínculo terapéutico con los participantes 

2. En la relación a estas 3 preguntas, orientamos hacia el contenido de la sesión anterior 

para realizar retroalimentación.  

3. Realización de la dinámica El cartero, enfocando la dinámica a las expresiones fisiológicas 

de las emociones, de manera que los participantes identifiquen como experimentan estas 

emociones.  

4. Psicoeducación sobre la relación entre pensamiento, emoción y acción, así como sus 

diferencias, se aplica la técnica de registro de emociones: se explica cómo funciona la 

tabla de registro de emociones y se entrega la misma a los participantes para su desarrollo 

en la sesión. 

5. Proyección del material audiovisual, en el cual los participantes identifican y anotan los 

pensamientos, emociones y conductas correspondientes a cada escena proyectada, 

posteriormente se realiza un conversatorio con los participantes y abordamos la 

perspectiva de cada uno. Para finalizar se motiva a los participantes a que dialoguen y 

comenten acciones alternativas para cada escena proyectada, y se complementa esto 

con una breve introducción a la regulación emocional. 

Tiempo Aproximado. 45 minutos 

Responsable/s.  Psicólogo/a Clínica 
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Sesión 3. Aprendo, reconozco y regulo mis emociones. 

Objetivo. Implementar herramientas que faciliten la regulación emocional y de impulsos 

Recursos. Pizarra, marcadores de pizarra borrables, maqueta de semáforo 

Técnicas. 

Respiración Diafragmática.  La respiración diafragmática es un tipo de respiración que 

emplea el diafragma, con este tipo de respiración, el diafragma ocasiona que el estómago, en vez 

del pecho, suba y baje. Cuando los pulmones se llenan de aire el diafragma presiona hacia abajo 

y el estómago sube (se mueve hacia adelante). Cuando los pulmones se vacían de aire el 

diafragma vuelve a subir y el estómago baja (se mueve hacia adentro). El resultado es una 

respiración lenta, uniforme y profunda. 

Técnica del Semáforo. Esta técnica permite la regulación de emociones en base a tres 

sencillos pasos o colores:  Iniciamos visualizando un semáforo y sus colores, rojo, amarillo y 

verde, describimos la misma a continuación. 

 Rojo/Parar: cuando sabemos que estamos muy molesto, debemos parar sí o sí, para lo 

cual cerramos los ojos, y tomamos una respiración profunda, lo cual disminuirá la carga 

emocional. 

 Amarillo/Precaución: aquí debemos evaluar nuestros pensamientos. Es decir, identificar 

la causa del problema y aquellas emociones que se han presentado.  

 Verde/Puedes continuar: toca entonces buscar alternativas al conflicto. Para eso hay que 

afrontar, estando seguros de que la decisión tomada es correcta porque nos hace sentir 

bien.  

Procedimiento.  

1. Bienvenida a los participantes, se realiza tres preguntas acerca de sus actividades diaria 

para afianzar el rapport y vínculo terapéutico con los participantes 

2. Psicoeducación sobre la respiración diafragmática: introducción, descripción, como se 

realiza y espacio para preguntas, posteriormente se realiza el ejercicio de respiración 

diafragmática con los participantes. 

3. Explicación y aplicación de la técnica del semáforo, se establece un tiempo para preguntas 

por parte de los participantes (cinco minutos) y se finaliza la sesión 
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Tiempo Aproximado. 45 minutos 

Responsable/s.  Psicólogo/a Clínica 

 

Fase 2: Dirigida a los Padres, Madres o Representantes 

Sesión 4. Crianza positiva: más cerca de mis hijos 

Objetivo. Generar conocimiento adecuado sobre crianza positiva 

Recursos. Proyector, ordenador portátil, pizarra, marcadores de pizarra borrables. 

Técnicas.  

Psicoeducación. La psicoeducación es una aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona información específica acerca de un tópico, utilizando un lenguaje no técnico que 

permita la comprensión por parte de la población objetivo. 

Procedimiento. 

1. Bienvenida y presentación de los contenidos del programa y actividades previstas en el 

mismo. 

2. Presentación de los participantes a través de la dinámica Lo que no sabía de la 

parentalidad, en la cual los participantes mencionan su nombre y lo que nadie les 

dijo de la parentalidad: retos, rutinas, situaciones, enfermedades. 

3. Psicoeducación sobre los estilos de crianza, y la crianza positiva, seguido de un 

conversatorio con los participantes en base a las preguntas: ¿para qué sirve la crianza? y 

¿cómo se establecen límites en la familia?  

Tiempo Aproximado: 45 minutos 

Responsable/s: Psicólogo/a Clínica 

 

Sesión 5. Toma de decisiones y comunicación asertiva 

Objetivo. Enseñar y aplicar el círculo de toma de decisiones y las técnicas de 

comunicación asertiva. 



 
 
 

48 
 

Recursos. Pizarra, marcadores de pizarra borrables 

Técnicas. 

Psicoeducación. La psicoeducación es una aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona información específica acerca de un tópico, utilizando un lenguaje no técnico que 

permita la comprensión por parte de la población objetivo, se utiliza esta técnica para que los 

participantes comprendan la realización de cada herramienta facilitadora en toma de decisiones 

y asertividad.  

Círculo de Toma de Decisiones. La toma de decisiones es la asociación de un curso de 

acción o plan con una situación determinada, para el cual se realizan los siguientes pasos: a) Definir 

el problema, b) Generar alternativas viables, c) Evaluar las consecuencias de cada alternativa, d) 

Elegir la alternativa que se va a realizar, e) Tomar acción frente a la alternativa elegida, f) Valorar las 

consecuencias de la alternativa elegida. 

Técnicas de Comunicación Asertiva. A continuación, se describen 2 ejercicios que 

facilitan la comunicación asertiva. 

 Técnica del sánduche:   es utilizada con el fin de conseguir un cambio de conducta 

mediante una crítica constructiva. La técnica del sándwich recibe este nombre 

porque consiste en hacer una crítica constructiva aplicando “varias capas”: elogio; 

petición y explicación; agradecimiento y mensaje positivo. 

 Técnica del aplazamiento asertivo:  consiste en aplazar la respuesta frente a un 

evento, hasta estar tranquilo o en la capacidad de responder a una crítica o 

discusión, esta técnica se pude utilizar frente a situaciones estresantes o 

abrumadores, de indecisión, o que exigen una respuesta rápida. 

Procedimiento. 

1. Bienvenida a los participantes y explicación del itinerario. 

2. Se realiza tres preguntas acerca de sus actividades diaria para afianzar el rapport y 

vínculo terapéutico con los participantes. 

3. Psicoeducación del círculo de toma de decisiones, se da un tiempo a los participantes 

para realizar preguntas (cinco minutos), y posterior implementación del círculo de toma de 

decisiones a través de un ejemplo con los participantes. 
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4. Psicoeducación sobre comunicación asertiva, aprendizaje y ejecución de las técnicas de 

el sánduche y el aplazamiento asertivo, posteriormente los participantes realizaran 

ejercicios usando las técnicas. 

Tiempo Aproximado. 45 minutos 

Responsable/s. Psicólogo/a Clínica 

 

Sesión 6. Normas dentro de mi hogar 

Objetivo. Informar sobre las normas democráticas y sus pautas. 

Recursos. Pizarra, marcadores borrables 

Técnicas. 

Psicoeducación. La psicoeducación es una aproximación terapéutica en la cual se 

proporciona información específica acerca de un tópico, utilizando un lenguaje no técnico que 

permita la comprensión por parte de la población objetivo, se utiliza esta técnica para explicar las 

pautas de las normas democráticas. 

Retroalimentación. Se conoce como retroalimentación o feedback a la respuesta que 

nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto concreto, así los participantes mencionan 

los conocimientos adquiridos anteriormente. 

Procedimiento. 

1. Bienvenida a los participantes, se realiza la dinámica Recordando mi infancia, a través de 

la cual los participantes exploran y recuerdan la crianza que experimentaron en su 

infancia. Se continua con el conversatorio sobre las experiencias y percepciones de los 

participantes. 

2. Psicoeducación sobre normas y limites democráticos, pautas para establecer límites 

coherentes y claros: flexibilidad y razonamiento. 

3. Retroalimentación con los participantes de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

programa. 

4. Agradecimiento a los participantes. 

5. Cierre y finalización del programa psicoterapéutico. 
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Tiempo Aproximado. 45 minutos 

Responsable/s. Psicólogo/a Clínica 
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7. Discusión 

En el estudio, referente a la variable estilos parentales, el estilo parental  de la madre 

obtuvo una prevalencia del 37.7 % dentro del estilo  indulgente; en el estudio de Velastegui (2018) 

el estilo parental indulgente en la madre ocupó el segundo lugar frente a los otros estilos con una 

prevalencia del 32,5%; situación similar ocurrió en el estudio de Marquez y Pilla (2019), así el 

estilo parental indulgente se ubicó en el segundo lugar con una prevalencia del 25% en 133 

estudiantes evaluados. Estos resultados nos indican que los adolescentes perciben en la relación 

con sus madres un alto nivel de afecto, diálogo, siendo ella quien atiende sus necesidades, 

muestra permisividad y baja implicación en la supervisión, las pautas de conducta y en el uso de 

estrategias disciplinarias.  Esto puede estar relacionado con la implicación que tiene la madre 

dentro del proceso de desarrollo, crianza y socialización de los hijos, algunos autores implican 

que la asignación del rol como cuidadora primaria y el involucramiento de la figura materna como 

el progenitor más afectivo, puede influir en estos resultados.  

En cuanto a los resultados de la variable agresividad, dentro de esta investigación el 61% 

de la muestra obtuvo agresividad nula, datos semejantes se presentaron en la investigación 

realizada por Velastegui (2018)  donde el 47,5% de la muestra no puntuó para un perfil de 

agresividad, y en el estudio realizado por Marquez y Pilla (2019)  el 62% tampoco registró un 

perfil de agresividad.    

Los resultados indican que el perfil de agresividad impulsiva obtuvo una prevalencia de 

16,9% en los 77 deportistas adolescentes de Federación Deportiva de Loja, estos resultados 

muestran cierta semejanza con el estudio que realizó  Proaño (2019)  con 200 adolescentes, el 

cual señaló una prevalencia del 35,5% para el perfil de agresividad impulsiva, mientras que el 

trabajo realizado por Marquez y Pilla (2019),  en 133 adolescentes indicó la prevalencia del perfil 

de agresividad impulsiva en un 25%. Al ser la agresividad impulsiva una respuesta no planificada 

asociada a la ira y hostilidad, Palacios (2019) menciona que las conductas impulsivas se 

relacionan con el proceso de desarrollo cerebral incompleto,  en especial de la corteza prefrontal, 

esta área cerebral tiene un rol importante en la planificación, control de impulsos y  regulación del 

estado de ánimo, misma que durante la adolescencia aún no ha alcanzado su maduración,  por 

lo cual la autora manifiesta que los adolescentes se aventuran en su socialización y desarrollo 

con limitaciones en el proceso de toma de decisiones, y en la capacidad para controlar y planificar 

su comportamiento.  
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El perfil de agresividad mixta abarca las características del perfil premeditada e impulsivo, 

y dentro de la población objeto de estudio obtuvo la prevalencia más baja en comparación a los 

otros perfiles. En la revisión de literatura, algunos autores establecen que el perfil de agresividad 

mixta tiene una baja relación con progenitores que emplean el dialogo, razonamiento y un control 

firme frente a conductas poco adecuadas, sin embargo, García y Carpio (2015) mencionan que 

las pautas y normas de crianza negativas se asocian con el perfil de agresividad mixta. Para 

Velastegui (2018) la presencia del perfil de agresividad mixta depende de la población y cultura 

a la que pertenece el individuo. Por lo que se considera la posibilidad de que este perfil de 

agresividad esté relacionado a características biológicas, temperamentales y de percepción, más 

allá del estilo parental, por lo que supera el alcance de esta investigación.  

La investigación realizada por Marquez y Pilla (2019) menciona que existe una baja 

relación entre el estilo parental y la agresividad, es decir no siempre el accionar de los padres es 

el factor principal para que exista agresividad en los adolescentes; Velastegui (2018) manifiesta 

que no existe una relación directa entre los estilos parentales y la agresividad, aunque su 

investigación encontró que categorías especificas se relacionan entre sí, dentro de la presente 

investigación secundamos estos resultados, ya que no existe una correlación directa entre las 

variables estilo parental y agresividad. 

Considerando las limitaciones de la investigación como el tamaño de la muestra y las 

características de la población, no es posible generalizar los resultados a poblaciones similares. 

En base a los resultados de esta investigación en conjunto con la revisión de literatura y el análisis 

de investigaciones anteriores sugieren que los estilos parentales, en sus diversas 

conceptualizaciones y categorías desempeña un rol importante en las conductas y 

comportamientos de los hijos, la socialización y educación dirigida por los padres forma una base 

sobre la cual se desarrolla el individuo, por lo que es necesario que el estudio de estas variables 

sea ampliado. 
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8. Conclusiones 

El estilo parental indulgente en la madre obtuvo mayor prevalencia, mismo que se 

caracteriza por una alta implicación emocional, y una baja implicación de supervisión; dentro de 

la muestra en menor porcentaje se encuentran los estilos: negligente, autoritario y autorizativo. 

En los perfiles de agresividad de los deportistas, los resultados con mayor porcentaje 

corresponden a una agresividad nula, de los tres siguientes el que ocupa mayor porcentaje es el 

perfil de agresividad impulsiva, seguido del perfil de agresividad mixta y el perfil de agresividad 

premeditada. 

No existe una relación entre el estilo parental y el perfil de agresividad en los deportistas 

de combate y tiempo - marca pertenecientes a la Federación Deportiva de Loja. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se elaboró el programa 

psicoterapéutico de promoción y prevención enfocado en la crianza consciente, dirigido a los 

padres, madres o representantes; y control de impulsos orientado a los adolescentes, que forman 

parte de la Federación Deportiva de Loja,  denominado Crianza Consciente y Educación 

Emocional: Aprendiendo en Familia, cuyos objetivos son implementar la psicoeducación acerca 

de emociones, identificar el componente fisiológico de las mismas y diferenciar entre 

pensamiento, emoción y conducta, dirigido a los adolescentes; y psicoeducar sobre crianza 

positiva: comunicación asertiva, toma de decisiones y  normas democráticas, dirigida a los 

padres, madres o representantes. 
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9. Recomendaciones 

Considerando los resultados de la presente investigación, recomendamos al profesional 

encargado del área de Psicología de la Federación Deportiva de Loja,  la ejecución del programa 

psicoterapéutico de promoción y prevención “Crianza consciente y Educación Emocional: 

Aprendiendo en Familia” de tal manera que se fomente el desarrollo de habilidades, y el 

aprendizaje de herramientas en los progenitores; al igual que el desarrollo de conductas 

adaptativas y adecuadas a su entorno para los deportistas, con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los involucrados.  

Para futuros trabajos de investigación se sugiere indagar la agresividad en relación al 

sexo, y la expresión de la misma, sea verbal o física; así como considerar un tamaño de muestra 

más amplio, e implementar líneas de investigación que estudien influencia de la estructura familiar 

y la ausencia de progenitores en el desarrollo de la agresividad. 
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11.  Anexos 

Anexo 1.  Informe de Estructura y Coherencia 
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Anexo 2.  Autorización de Federación Deportiva de Loja para desarrollo de la 

Investigación. 
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Anexo 3.  Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado representante:  

Yo, Stefany Guissella Ojeda Carrión, con numero de C. I 1900481969, me encuentro realizando 

la presente investigación, la cual tiene como objetivo indagar la relación entre Estilos parentales 

y agresividad en deportistas de la Federación Deportiva de Loja.  

Si usted accede a que su hija o hijo participe en este estudio, se le pedirá responder a dos test 

psicológicos: Escala de estilos parentales en la adolescencia (ESPA29) y Cuestionario de 

agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A), que tomará aproximadamente 

30 minutos. La participación en este estudio es voluntaria, la información proporcionada es 

confidencial, por lo cual su privacidad no será comprometida, esta investigación no constituye 

ningún tipo de riesgo contra la integridad física o mental del deportista, y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de la investigación.  

El deportista puede hacer preguntas en cualquier momento de la aplicación, además puede 

retirarse del proyecto sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

(Yo).………………………………………………,con número de C.I……………………,he leído y 

comprendido la información brindada anteriormente, por lo cual expreso el deseo de que mi 

representado(a) ………………………………………………………… participe de forma voluntaria 

y consciente en esta investigación, conducida por Stefany Guissella Ojeda Carrión.  

 

 

 

Firma 
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Anexo 4. Asentimiento Informado 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) deportista:  

Yo, Stefany Guissella Ojeda Carrión, con numero de C. I 1900481969, me encuentro realizando 

la presente investigación, la cual tiene como objetivo indagar la relación entre Estilos parentales 

y agresividad en deportistas de la Federación Deportiva de Loja.  

Si usted acepta participar en este estudio, se le solicitará completar los siguientes test 

psicológicos: Escala de estilos parentales en la adolescencia (ESPA29) y Cuestionario de 

agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A), mismos que permitirán la 

recolección de información.  

Su participación es valiosa y voluntaria; usted tiene el derecho a negarse o a descontinuar su 

participación en cualquier momento, la información proporcionada es confidencial, por lo que su 

privacidad no será comprometida, esta investigación no constituye ningún tipo de riesgo contra 

su integridad física o mental.  

Yo, …………………………………………………………………………………, portador de la cedula 

de ciudadanía………………………, deportista de la disciplina …………………….,he leído y 

comprendido la información brindada anteriormente, por lo que expreso voluntaria y 

conscientemente mi participación en la presente investigación.  

 

 

 

Firma 

C. I 



 
 
 

65 
 

Anexo 5.  Certificado de Traducción al Idioma Inglés 
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Anexo 6.  Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

67 
 

  

 



 
 
 

68 
 

 

 
 



 
 
 

69  
 

 

Anexo 7. Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) 
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Anexo 8. Certificación del Tribunal de Grado 

 

 


