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Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación 

significativa entre estilos de crianza parental y creencias irracionales en 

universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Peruana Unión en Juliaca – Perú. Corresponde a una investigación correlacional 

de diseño no experimental. La población comprende a 287 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, FJ. 

Asimismo, los instrumentos utilizados corresponden a la Escala de Estilos de 

Crianza Parental y el Cuestionario de Creencias Irracionales. Los principales 

resultados indican la existencia de correlaciones significativas entre el estilo 

basado en la autonomía psicológica con las creencias: necesidad aprobación, 

perfeccionismo y condenación; por otra parte, también correlaciones significativas 

entre el estilo basado en el control conductual con las creencias: perfeccionismo, 

condenación e incontrolabilidad.  

Palabras clave: Estilos de crianza parental, Creencias irracionales, 

Universitarios. 
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Abstract 
 
The objective of this research is to determine if there is a significant relationship 

between parenting styles and irrational beliefs in university students of the Faculty 

of Business Sciences of the Universidad Peruana Unión in Juliaca - Peru. 

Corresponds to a correlational research of non-experimental design, where the 

population involves 287 students of the Faculty of Business Sciences of the 

Universidad Peruana Unión, FJ. Likewise, the instruments used correspond to the 

Parental Parenting Styles Scale and the Irrational Beliefs Questionnaire. The main 

results indicate the existence of significant correlations between the style based on 

psychological autonomy with beliefs: need approval, perfectionism and 

condemnation; On the other hand, there are also significant correlations between 

the style based on behavioral control with beliefs: perfectionism, condemnation 

and uncontrollability. 

Key words:  

Parenting Styles, Irrational Beliefs, Student university 
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Capítulo I 

 
El problema 

 
1. Planteamiento del problema 

Investigadores como Gómez (2008) refieren que la familia cumple un rol 

importante en la vida del adolescente, pues en su entorno se establecen los 

primeros vínculos afectivos y se crean las bases de su identidad y del desarrollo 

de su autoestima; por ello, el contexto familiar sigue siendo uno de los factores de 

socialización más importantes para los adolescentes, pues a través del mismo, el 

ser humano adquiere actitudes, conocimientos, valores, costumbres, entre otros, 

de manera consciente e inconsciente, siendo dichas características las que 

predominan en el adolescente durante toda su vida e influyen significativamente 

en su comportamiento (Musitu & Allatt, 1993). 

Según algunos informes estadísticos, en América Latina los adolescentes 

conforman un 30% de la población total, y su comportamiento constituye una 

preocupación de salud pública, tanto por el número creciente de conductas 

disruptivas como por el inadecuado soporte emocional que brinda la familia 

(Castro y Morales, 2013). Por ejemplo, en Argentina, una encuesta realizada por 

la Universidad Tres de Febrero sobre los estilos más frecuentes para criar a los 

hijos, evidencia que más del 20% utiliza castigos físicos, un 90% quita algún 

privilegio o prohíbe algo ante una conducta inapropiada; finalmente, en casi la 

mitad de las familias los padres gritan o insultan a sus hijos para castigarlos 

(Batagelj, 15 de enero del 2017). En otro escenario como es España, García (10 
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de junio del 2018) señala que la comunidad científica reconoce la necesidad de 

evitar pautas de crianza que generan un perfil conductual de incapacidad y 

dependencia en los hijos, esto, ante la realidad de tener como perfil predominante 

a padres “helicóptero” que se entiende como aquel que está controlando 

continuamente a su hijo(a), que vendría a ser el común denominador de estilo de 

crianza de los padres españoles. 

En el mismo sentido, Grenier (9 de setiembre del 2017) reporta el caso de 

Alemania. Según este medio, este país enfrenta serios problemas respecto a la 

crianza de los hijos, debido principalmente a la carga laboral que deben asumir 

los padres sobre todo del estrato socioeconómico bajo y medio. También es 

ilustrativo el caso de Norteamérica. Según Vazquez (10 de abril del 2011) los 

padres norteamericanos se caracterizan por ser demasiado blandos. En el 

informe se registra la opinión de Amy Chua, investigadora de la universidad de 

Yale, quien manifiesta que el éxito de una nación tiene que ver con la forma en la 

que se cría a los hijos, específicamente la problemática en este país viene a ser la 

permisividad característica a diferencia de otros países como China donde la 

hiperexigencia es la otra cara de la moneda. 

En caso del contexto peruano, la situación de la familia también evidencia 

complicaciones. Tan solo para evidenciar su magnitud, basta con revisar algunos 

datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) respecto a la 

interacción familiar, en los que se observa que el 74.9 % de los padres y el 72.6% 

de las madres refieren utilizar estilos de crianza caracterizados por la represión 

verbal como una de las alternativas principales para determinar un castigo. Al 

respecto, se define a los estilos de crianza como un conjunto de actitudes de 

padres a hijos que son transmitidas y que en bloque crean un clima emocional en 
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el que se expresan las conductas de los padres. A su vez consideran que el estilo 

de crianza está estrechamente asociado con el clima emocional ya que sirve 

como fondo de la interacción padre-niño (Darling & Steinberg, 1993). 

Una revisión en la literatura científica respecto a la problemática de la familia, 

enfocando el análisis específicamente en los estilos de crianza parental, revela la 

existencia de una posible relación con otras variables. Por ejemplo, algunas 

investigaciones como la de Musitu & Gutiérrez (1990); Noller & Callan (1991), 

Fontaine, Campos y Musitu (1992), concluyeron que los estilos parentales 

apoyativos y afectivos, al contrario que los coercitivos y reprobativos, 

desarrollaban en los hijos confianza en sí mismos, alta autoestima y capacidad de 

autocontrol; de igual manera, otro estudio reciente realizado por  Franco, Pérez y 

De Dios (2014) refiere que las actitudes y pautas de crianza parental (niveles de 

apoyo y disciplina, grado de satisfacción y compromiso con la crianza, autonomía 

o distribución de rol), influye significativamente en el desarrollo y mantenimiento 

de conductas disruptivas y alteraciones emocionales en los hijos. Finalmente, en 

un estudio muy importante de Solis-Camara y Díaz (2007) se refiere que las 

prácticas de crianza utilizadas por los padres se asocian significativamente con el 

desarrollo de creencias irracionales en niños pequeños. En relación a lo último, 

estas son definidas en el sentido de aquellos pensamientos subjetivos de la 

realidad, en una percepción inadecuada que pone en riesgo el bienestar mental 

de la persona e impide el logro de las metas planteadas, generando con 

frecuencia un malestar emocional interno lo cual produce conflictos sin resolver 

(Ellis & Harper, 1975). 

En la investigación de Solis-Camara y Díaz (2007) se examinaron a 275 padres 

con niños pequeños. Se hallaron que, en caso de las madres, las practicas 
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disciplinarias se relacionaban con creencias referidas a la comunicación, límites y 

autonomía, mientras que algunas prácticas disciplinarias de los padres se 

asociaban a los límites, roles y apoyo. Así también otro estudio similar realizado 

por López (citado por Bueno, Ramos y Hewitt, 2016) halló que las experiencias de 

maltrato físico originan en los niños temor e inseguridad, esto debido a los padres 

con creencias muy marcadas respecto a su figura de autoridad que tiene la 

potestad de implantar y cambiar normas a su criterio; Asimismo, algunas 

creencias marcadas sobre los roles masculinos y femeninos generaban 

limitaciones en la expresión de los sentimientos por parte de los niños. 

La problemática relacionada a la dinámica familiar, específicamente los estilos 

de crianza utilizados por los padres, según Fuentes, García y Alarcón (2015), 

afectan a los adolescentes en diversos ámbitos como es el caso de la 

universidad. Por ejemplo, el hecho de que algunas creencias irracionales hayan 

sido generadas en la familia, resulta en una limitante de las capacidades de los 

estudiantes universitarios. Al respecto, es necesario comprender que el factor de 

éxito no solo depende de la calidad educativa sino también de la salud emocional 

de los estudiantes; por ejemplo, en un estudio realizado por López, Gonzales y 

Rodríguez (2009) se concluyó que las creencias irracionales se asocian al 

inadecuado funcionamiento psicológico de los universitarios observando 

relaciones significativas entre las creencias y el tipo de metas planteadas por los 

estudiantes o sus percepciones de competencia personal. 

Por su parte, Chang & Bridewell (1998) observaron que los estudiantes con 

mayores niveles de creencias irracionales presentan más pesimismo, más 

síntomas depresivos y mayores niveles de ansiedad. Esta situación también es 

visible en los estudiantes de la Universidad Peruana Unión. Los reportes del área 
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de tutoría de la Facultad de Ciencias Empresariales evidencian problemas 

respecto a la percepción valorativa y desempeño que el propio estudiante asume 

como limitantes, las cuales podrían deberse al estilo con el cual fueron criados. 

Por lo expuesto la presente investigación pretende determinar la relación entre 

las variables Estilos de crianza parental y Creencias irracionales en universitarios. 

2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

 ¿Existe relación significativa entre estilos de crianza parental y creencias 

irracionales en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca, 2018? 

2.2.2. Preguntas específicas       

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Compromiso y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Autonomía psicológica y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Control conductual y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 

3. Justificación 

Respecto al valor teórico, este estudio pretende fortalecer el modelo teórico 

que defiende el hecho de que la familia es el principal soporte para que el ser 

humano pueda desarrollar bienestar integral. Así mismo, será de mucha 
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relevancia debido a que no existe indicio de investigaciones en cuanto al tema, 

realizadas en la región donde se sitúa la población de estudio. 

Respecto al valor metodológico, en la presente investigación se procederá a 

validar los instrumentos de investigación, los cuales estarán a disposición de otros 

investigadores interesados en el tema de estudio para la región correspondiente.  

Finalmente, respecto al valor social, surge también la importancia de generar 

un aporte para la institución donde se ejecutará la presente investigación, puesto 

que al reconocer los estilos de crianza predominantes así como el nivel de 

creencias irracionales se estará en condición de fortalecer estrategias de 

prevención, es decir, al identificar patrones inadecuados de estilos de crianza se 

podrá brindar de manera personalizada algún tipo de apoyo desde el ámbito de la 

consejería psicología u orientación, esto con la finalidad de controlar los factores 

no académicos que estarían perjudicando el desempeño del estudiante.  

4. Objetivos de la Investigación 

4.1. Objetivo general 

 Determinar si existe relación significativa entre estilos de crianza parental y 

creencias irracionales en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018 

4.1. Objetivos específicos 

 Determinar si existe relación significativa entre la dimensión Compromiso y 

las dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018 

 Determinar si existe relación significativa entre la dimensión Autonomía 

psicológica y las dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la 
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Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 

2018 

 Determinar si existe relación significativa entre la dimensión Control 

conductual y las dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 

2018 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
1. Marco bíblico filosófico 

La Biblia provee instrucciones acerca del bienestar integral para el ser humano 

que también implica las prácticas de crianza de los padres, el libro de Proverbios 

22:6 refiere: "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él", así también el libro de Deuteronomio 6:7 agrega: “Y las enseñarás 

diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”; por lo tanto, es claro que la 

responsabilidad de los padres es realizar prácticas de crianza basadas en 

principios bíblicos, los cuales implican la honestidad, prudencia, humildad y los 

buenos hábitos de temor a Dios. Evidentemente, se debe entender, como lo 

refiere White (1975), que la felicidad depende de lo que se cultive en el hogar. 

White (1977) también orienta que los padres tienen la más solemne obligación 

de educar a sus hijos en el temor y amor de Dios, agrega, además, que en el 

hogar han de conservarse las costumbres más puras, así también se muestra el 

énfasis de que en el hogar ha de enseñarse la estricta obediencia a los 

requerimientos bíblicos. Por ello, las enseñanzas de la Palabra de Dios han de 

controlar la mente y el corazón para que la vida del hogar pueda demostrar el 

poder de la gracia de Dios y cada miembro de la familia ha de ser labrado "como 

las piedras de un palacio" (Sal. 144: 12) por los principios y preceptos divinos. 

Aunque White (1902) no menciona directamente la expresión creencias 

irracionales, sí lo hace acerca de las creencias supersticiosas infundadas y pone 



 

 

9 
 

énfasis en prestar atención a la voz de la sabiduría divina, en vez de escuchar la 

voz de las supersticiones humanas sin sentido. En la misma dirección, el libro de 

Isaías 55:8-9 refiere: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la 

tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos”. Esto da entender claramente que el 

pensamiento humano, incluyendo todo tipo de creencias, es muy limitado 

comparado a las del creador; por ello, es necesario que el hombre pueda someter 

su voluntad y sus pensamientos a Dios, quien es el único que podría orientar el 

camino del hombre hacia la seguridad y la felicidad. Aunado a esto, Chaij (2012) 

menciona que “la verdadera felicidad tiene que ver con la actitud íntima de la 

mente, allí se libra la gran batalla, donde se obtiene triunfos o derrotas” (p 47). Por 

lo tanto, una mente renovada y positiva constituye el mayor capital de la vida. 

Sobre esto, la Biblia menciona en Efesios 4:23: “Renovaos en el espíritu de 

vuestra mente”, ello es posible con la dirección divina, Dios puede reorientar y 

enriquecer los pensamientos. 

2. Antecedentes de la Investigación 

Producto de la revisión de la literatura se presentan a continuación 

antecedentes que sirven de soporte teórico y metodológico para la investigación. 

En cuanto a la vigencia de los estudios reportados, en algunos casos no se logró 

encontrar investigaciones menores a 5 años de antigüedad, pues las bases de 

datos tanto de repositorios de tesis así como de revistas indexadas en Scielo, 

Sciencedirect y Redalyc no brindan más información 



 

 

10 
 

2.1. Antecedentes Internacionales 

En España, Fuentes et al. (2015) realizaron un estudio acerca de los estilos 

parentales de socialización y el ajuste psicológico en adolescentes españoles. Se 

administró la Escala de Socialización Parental (ESPA 29) de Musitu y García 

(2001), la Escala Multidimensional de Autoconcepto AF5 de García y Musitu 

(1999) y el Cuestionario de Evaluación de la Personalidad (PAQ) de Rohner 

(1990). En este estudio participaron 772 adolescentes entre 12 y 16 años. Los 

resultados mostraron que las dos dimensiones principales eran relativamente 

ortogonales y que la distribución cruzada de las familias en los cuatro estilos 

parentales con el sexo y la edad del hijo fue estadísticamente homogénea. 

En Argentina, Medrano, Galleano, Galera y Fernández (2010) realizaron una 

investigación titulada Creencias irracionales, rendimiento y deserción académica 

en ingresantes universitarios. El objetivo de la investigación fue identificar la 

relación entre creencias irracionales, rendimiento y deserción universitaria en una 

muestra de ingresantes universitarios. La metodología corresponde a un estudio 

de tipo no experimental; la población de estudio estuvo constituido por 31 

ingresantes a la carrera de Psicología y el instrumento fue un cuestionario de 10 

preguntas abiertas de modo que se le permita a los examinados explayarse y 

fundamentar sus respuestas. Los resultados obtenidos fundamentan la 

importancia de llevar a cabo intervenciones preventivas con el fin de entrenar a 

los ingresantes en el control y gestión de creencias, favoreciendo así su 

adaptación académica y persistencia en los estudios. 

En España, Solís-Cámara y Díaz (2007) realizaron una investigación sobre las 

relaciones entre las creencias y las prácticas de crianza. En este estudio se 

examinaron estas relaciones en 275 padres con niños pequeños. Se 
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administraron dos cuestionarios específicos de creencias y de prácticas de 

crianza. Se reportaron diferencias por género de los padres y sexo de los niños. 

Hubo más correlaciones creencias-prácticas para las mamás, y las correlaciones 

creencias-prácticas fueron semejantes entre mamás y papás de niñas, pero no de 

varones. Las principales creencias de las mamás fueron: comunicación, apoyo, 

roles, límites y autonomía y estas se relacionaron principalmente con las prácticas 

disciplinarias y de crianza. Las principales creencias de los papás fueron: límites, 

roles y apoyo, y estas se relacionaron principalmente con las prácticas 

disciplinarias. Se enfatiza el significado de las relaciones encontradas y se discute 

la importancia de incluir tanto a las creencias como a las prácticas en los estudios 

de crianza. 

En Colombia, Vergara (2002) realizó una investigación titulada Creencias 

Relacionadas con las prácticas de crianza de los hijos/as. Fue una investigación 

descriptiva con enfoque cualitativo mediante la técnica de investigación social de 

grupos de discusión para identificar las creencias que están relacionadas con las 

prácticas de crianza de los hijos/as. Participaron 9 padres y 11 madres de familia 

cuyos hijos/as asistían a un Centro de Desarrollo Infantil local. Mediante un 

tratamiento del discurso producido en las sesiones se identificaron 10 categorías 

de análisis en las que se observan creencias y prácticas sobre la crianza de los 

hijos/as. Entre los resultados más importantes se observa una constancia en 

ambos sexos en la búsqueda de estrategias que los lleven a mejorar sus 

prácticas. Las madres se muestran más preocupadas por las diferencias que 

existen con sus parejas respecto a la crianza de sus hijos/as. Existe mayor 

tendencia a considerar que la crianza de los hijos/as debe ser diferencial; 

además, los padres hablaron sobre el castigo por medio de los golpes. 
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En México, Mazariegos (2013) realizó una investigación titulada Relación 

entre ideas irracionales y la comunicación disfuncional en la familia; estudio 

realizado con adolescentes de 14 a 17 años del Instituto Nacional de Educación 

Básica (INEB) adscrito a la Escuela Normal de Maestras de Educación para el 

Hogar de Quetzaltengo. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia 

que tienen las ideas irracionales en los adolescentes como causa de la 

comunicación disfuncional en la familia. La metodología corresponde a un estudio 

de tipo descriptivo. La población de estudio lo constituyeron 125 estudiantes de la 

institución educativa. Los instrumentos aplicados fueron el Test inventario de 

ideas irracionales y el Cuestionario de funcionamiento familiar. Se demostró que 

las ideas irracionales influyen con la comunicación disfuncional en la familia 

porque según los datos obtenidos las adolescentes evaluadas respondieron que 

tienen temor de comunicarse abiertamente con sus padres y no son capaces de 

buscar ayuda cuando lo necesitan. 

2.2. Antecedentes Nacionales 

En Chiclayo, Espinoza y Panta (2014) realizaron un estudio que determinó la 

relación entre estilos de socialización parental y asertividad en estudiantes del 

cuarto año de secundaria. La muestra fue de 239 adolescentes mujeres de 

edades comprendidas entre 12 a 16 años. Para la recolección de datos se utilizó 

la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) de Flores y Díaz-Loving (2004) y 

la Escala de Estilos de Socialización Parental (ESPA-29) de Musitu y García 

(2001). Los resultados demostraron que no hay correlación significativa entre los 

estilos de socialización parental y asertividad en estudiantes de una institución 

educativa de secundaria (p>0.05). Esto es, que los estilos de socialización 
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parental no se asocian con los niveles de asertividad que predominan en las 

adolescentes.  

En Lima, Salirrosas-Alegría y Saavedra-Castillo (2014) llevaron a cabo un 

estudio descriptivo y transversal acerca de la percepción de algunos estilos de 

crianza y el episodio depresivo en el adulto. Para dicha investigación se usó la 

base de datos del estudio epidemiológico de Salud Mental de la Costa Peruana 

que incluyó 6,555 personas adultas. Los estilos de crianza se evaluaron mediante 

la encuesta Egna Minen Bertraffande Uppfostran (EMBU) Breve-Modificado, 

asimismo, la presencia de algún episodio depresivo a lo largo de la vida se 

determinó mediante la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) basado 

en criterios del CIE10. Por otro lado, se tomaron en cuenta variables 

sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, y nivel de 

pobreza. Los resultados reportaron que el rechazo de los padres, el control, la 

sobreprotección y el favoritismo; tienen relación directa con la depresión, mientras 

que la calidez tiene relación inversa con la presencia de depresión a lo largo de la 

vida. 

También en Lima, Quintana, Guastella, McGregor, Hickie & Kemp (2013) 

realizaron un estudio titulado Estilos de crianza y empatía en adolescentes 

implicados en ciberbullying, en una muestra de 560 adolescentes de ambos sexos 

entre 12 y 16 años. Se administró la Escala de estilos de Socialización Parental 

en la adolescencia (ESPA-29) de Musitu y García (2001), el Interpersonal 

Reactivity Index - IRI de Davis y el Cuestionario de Cyberbullying de Calvete, 

Orue, Estevez, Villardón & Padilla (2009). Los resultados mostraron correlación 

directa y significativa entre los estilos de socialización parental y el grado de 
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empatía; también entre el grado de empatía y la participación en episodios de 

ciberbullying, sea en el rol de víctima o en el de victimario. 

Asimismo, en Lima, Cerviño y Beltrán (2013) realizaron un estudio titulado 

Relación de la percepción adolescente sobre el estilo de socialización parental y 

la construcción de su identidad. Las variables se evaluaron mediante la Escala de 

Estilos de Socialización Parental en la adolescencia (ESPA29) de Musitu y García 

(2001) y la Escala de Exploración y Compromiso de Identidad Adolescente. La 

muestra fue constituida por 153 colegios secundarios de Jesús María, Breña y 

Chorrillos. Se utilizó una muestra por conglomerados al azar de 180 adolescentes. 

Los resultados muestran que los estilos de socialización de los padres, 

combinados con sus características sociodemográficas, influyen en la 

conformación de la identidad de sus hijos durante la adolescencia.  

Finalmente, en Piura, Rivas (2016) realizó una investigación titulada 

Relación entre clima social familiar y creencias irracionales en estudiantes del 5to 

grado de nivel secundario de la I.E Enrique López Albújar Piura. El objetivo 

general fue determinar la relación del clima social familiar y las creencias 

irracionales en estudiantes. La metodología corresponde al tipo descriptivo 

correlacional; así mismo, la población de estudio estuvo conformada por 102 

alumnos, a quienes se les aplicaron la Escala de clima social familiar de Moos y 

la Escala de creencias irracionales. Los resultados mostraron la existencia de una 

correlación significativa entre el clima social familiar y creencias Irracionales lo 

cual se deduce que ambas variables puestas a prueba son dependientes. 
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3. Bases teóricas 

3.1 Estilos parentales 

3.1.1 Definición 

Se define a los estilos parentales como el modo de comportamiento de la 

interacción de los padres hacia los hijos. En ese sentido, Darling & Steinberg 

(1993) la definen como una constelación de actitudes acerca del niño, conocidos 

también como modos, maneras, estrategias y mecanismos que utilizan los 

padres. A su vez, se definen como un conjunto de ideas, creencias, valores, 

actitudes y hábitos de comportamiento que los padres mantienen respecto a la 

educación de sus hijos, las cuales son comunicadas y que en conjunto, crean un 

clima emocional en el que se ponen de manifiesto los comportamientos de los 

padres. (Macooby y Martin, p.11).  

 
A esto, añade Coloma (1994) que los comportamientos son patrones de 

prácticas, los cuales han sido transmitidos probablemente de generación en 

generación. Estas conductas son desarrolladas por los padres mediante sus 

deberes de paternidad como son los gestos, tono de voz, expresiones 

espontáneas de afecto, etc. y cuyo efecto final se ve reflejado en la vida y acción 

de los hijos (Beltrán & Bueno, 1995). 

El término “Estilos paternales” se define como un proceso no formativo ni 

estructurado, el cual se da de manera consciente, y está compuesto por gestos, 

actitudes y aspectos verbales. El niño, desde etapas tempranas de su vida, 

asimila ideas, conocimientos, valores, actitudes, creencias, costumbres, 

sentimientos y emociones que lo va a diferenciar de las demás personas que 

serán claro reflejo del tipo de crianza que tuvo (García, 2005). 
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3.1.2. Dimensiones 

Para efectos del presente estudio se tomarán en cuenta las dimensiones de los 

estilos de crianza parental según Steinberg (1993, citado por Fernández, 1997), 

como las más utilizadas a la hora de evaluar el nivel de los estilos de crianza 

parental en las personas. A continuación, una breve descripción de sus 

definiciones: 

a) Compromiso. Evalúa el grado en que el adolescente percibe conductas 

de acercamiento emocional, sensibilidad e interés provenientes de sus padres. 

b) Autonomía psicológica. Evalúa el grado en que los padres emplean 

estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la individualidad y autonomía.  

c) Control conductual. Evalúa el grado en que el padre es percibido como 

controlador o supervisor del comportamiento del adolescente. 

3.1.3 Modelos teóricos 

a) El modelo psicodinámico. Este modelo es estrictamente unidireccional y 

considera importante la relación emocional de padres e hijos y su influencia en el 

desarrollo psicosexual, psicosocial y de la personalidad. Al respecto, teorías 

desarrolladas durante este periodo consideraban importante las diferencias 

individuales de las relaciones emocionales entre padres e hijos y el resultado de 

estas diferencias en los atributos parentales, de manera que muchas 

investigaciones centraron sus estudios en las actitudes como atributos más 

importantes (Darling & Steinberg, 1993). Adicionalmente, Symonds (1939) afirma 

que “la seguridad emocional del niño deriva de los sentimientos, actitudes, 

necesidades y propósitos de los padres, pero solo si le son abiertamente 

expresados por medio de palabras y acciones” (p.24). Por lo tanto, las actitudes al 
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igual que los comportamientos son importantes en la socialización parental, ya 

que no hay forma de medir las primeras sin medir los segundos.  

b) Modelo de Schaefer y Bell. Esto investigadores señalan que la socialización 

parental es un conjunto de conductas parentales que se organizan en categorías 

de autonomía económica, ignorancia, castigo y los niños son percibidos como 

carga; asimismo, el miedo era una herramienta para que el hijo obedezca. Luego 

refirieron que el control consistía en ejercer el castigo físico y la sanción contra la 

agresión (García, 2011). Además, Rabazo (1999) refiere que ambos autores 

propusieron cuatro tipos de padres: Súper protectores, democráticos, autoritarios 

y negligentes. El primero se caracteriza porque los padres son excesivamente 

expresivos y afectuosos con los hijos, control mayor de lo normal ante las 

conductas de estos, donde no se los permiten experimentar o ejercitar sus 

capacidades, influenciando en sus hijos la dependencia de la aprobación de los 

demás.  

c) Modelo de Maccoby & Martin (1983). En cuanto a este modelo teórico, los 

autores asignaron una nueva interpretación a las dimensiones de Baumrind y se 

enfocaron en el control o exigencia que los progenitores realizan sobre sus hijos 

en el logro de metas y objetivos, además, en el nivel de atención ante las 

necesidades de sus hijos, principalmente en el área emocional. Ante la 

composición de estas dimensiones obtuvieron cuatro estilos parentales diferentes:  

 Autoritario – Reciproco. Es la unión del control fuerte y la implicación afectiva 

hacia los hijos.  

 Autoritario – Represivo. Los padres de caracterizan por un control fuerte pero 

no se implican afectivamente con sus hijos.  
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 Permisivo – Indulgente. En este estilo los padres ejercen un control laxo; sin 

embargo, hay implicación afectiva. 

 Permisivo – Negligente. El control es débil y su afecto no es expresado ni 

demostrado hacia sus hijos. 

d) Modelo de Musitu y García. Este modelo tiene como objetivo explicar la 

socialización parental, clasificando a los padres según las prácticas educativas 

que utilizan con frecuencia. Para Musitu y García (2001) los estilos de 

socialización parental se definen por el uso frecuente de ciertos patrones de 

conducta y las consecuencias que pueden ocasionar en la relación de padres e 

hijos, así también para los demás miembros implicados.  Musitu y García (1994) 

en base a los aportes de diversos estudios respecto a la socialización parental, 

propusieron una clasificación centrada en dos elementos fundamentales, las 

cuales se distinguen entre sí: dado el grado de implicación de los padres y la 

aceptación de los hijos y, el grado de coerción e imposición de las decisiones 

paternas. 

3.1.4 Importancia de los estilos de crianza parental 

Ramírez (2005) refiere que muchos padres cometen el error de castigar a sus 

hijos con el fin de eliminar una conducta indeseada; sin embargo, no saben que 

los niños aprenden mejor mediante los reforzadores que reciben seguido de un 

buen. En opinión del mismo autor, el cambio conductual se logra al estabilizar un 

nuevo comportamiento como respuesta a las situaciones cotidianas, ya que se 

considera que la conducta de los sujetos es aprendida y es consecuencia de las 

circunstancias ambientales. Es por esto que, si se quiere lograr el cambio o 

incremento de alguna conducta en los niños, es de suma importancia tomar en 

cuenta los principios básicos de condicionamiento y dar relevancia al reforzador, 
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esto a razón de que generalmente los padres aplican más de una estrategia frente 

a las conductas indeseables de sus hijos, lo cual depende de la situación que lo 

amerita y los rasgos del menor, con el fin de obtener resultados favorables; sin 

embargo, la efectividad de la disciplina dependerá en su totalidad de la manera en 

que los niños entiendan y acepten el mensaje dado por los padres, lo cual será 

posible solo si los padres intentan ser cálidos y sensibles con ellos, construyendo 

de esta manera la empatía. 

3.2 Creencias irracionales 

3.2.1 Definiciones 

Se define la creencia como el asentimiento y conformidad con algo, también 

como completo crédito que se le presta a un hecho o noticia como seguros o 

ciertos (Vásquez, 2015). Según Velásquez (2002) las creencias irracionales se 

caracterizan por ser falsas; por ende, puede conducir a emociones inadecuadas 

como la depresión o ansiedad, y esto no ayuda a lograr los objetivos o metas de 

las personas. Por otro lado, para Bernard (1981), las creencias son constructos 

hipotéticos que abarcan tres clases de fenómenos cognitivos que es el 

pensamiento que un individuo está proyectando y que está consciente en un 

determinado momento, pensamientos de los que el individuo no está consciente 

y creencias abstractas que la persona mantiene. 

Por otra parte, Cardeñoso y Calvete (1999) consideran que la definición de las 

creencias irracionales gira en torno a que estas son falsas, conducen a 

emociones inadecuadas, y no ayudan a lograr objetivos concretos, pues la 

persona está dominada por ideas absolutas. En la misma línea, Barrientos (2002) 

agrega que estos pensamientos representan esquemas cognitivos que 

predominan en la persona y que, en el peor de los casos, es perjudicial para su 
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salud mental, puesto que quienes sufren esta condición no se sienten en libertad 

de tomar sus propias decisiones. Finalmente, Carbonero, Martín-Antón, y Feijó 

(2010) refieren que las creencias pueden ser expresadas en forma de deseos o 

preferencias, lo cual conlleva a definirlas como manifestaciones dogmáticas y 

absolutas cuya consecución provoca emociones negativas inadecuadas y 

alteraciones de conducta que interfieren en la obtención de nuevas metas. 

3.2.2 Dimensiones de creencias irracionales 

Según Ellis (2000) existen 10 ideas irracionales principales a tomar en cuenta: 

 Necesidad de aprobación. Este pensamiento erróneo hace referencia al 

grado en el que el individuo requiere de la aceptación y aprobación de su 

contexto. En ese sentido, la necesidad de aprobación excesiva incrementa 

nuestra insatisfacción personal, malestar psicológico y constituye una 

vulnerabilidad cognitiva para el desarrollo de trastornos emocionales.  

 Perfeccionismo. Se refiere al grado en el que el individuo es detallista y 

escrupuloso con sus necesidades y comportamientos. El perfeccionismo se 

refiere a un conjunto de pensamientos y comportamientos con objetivos 

inalcanzables. Es así como el deseo de ser perfecto puede quitarte el sentido de 

la satisfacción personal, pudiendo causar la sensación de no lograr lo que otros 

con objetivos más realistas sí logran. 

 Condenación. Hace referencia al grado en el que un sujeto juzga con rapidez 

y sin criterio lógico a cualquier persona de su entorno, específicamente, implica 

declarar culpable a una persona y también puede referirse al castigo que es 

impuesto al hombre debido a la culpa por un supuesto delito. 

 Catastrofismo. Hace referencia al grado en el que el individuo piensa que 

sus iniciativas tendrán resultados negativos, a tal punto que evita dichos 



 

 

21 
 

comportamientos por temor a los resultados, los cuales, están condicionados por 

los pensamientos de que cualquier cosa que se emprenda termine de una manera 

catastrófica. 

 Incontrolabilidad. se refiere al grado en el que el sujeto controla sus 

sentimientos y reacciones. En este caso, las personas en las que predomina esta 

creencia irracional, suelen asumir que no tienen la capacidad de controlar sus 

reacciones pensando incluso que pueden incurrir en comportamiento exagerados 

o hasta violentos 

 Influencia del pasado. Hace referencia al grado en el que el individuo pone 

como base del comportamiento las experiencias del pasado. Esto determina y 

limita significativamente las futuras intenciones, generando malestar e 

insatisfacción respecto a la conducta presente 

3.2.3 Modelo teórico de Ellis 

Albert Ellis fue el fundador de un modelo teórico denominado Terapia Racional 

Emotiva (TREC) en el año de 1962, ante la ineficacia del psicoanálisis, siendo el 

supuesto central el hecho de que los problemas psicológicos se deben 

principalmente a patrones de pensamientos irracionales y, por tanto, desarrollan 

pensamientos inadecuados. 

Una gran mayoría de los aspectos filosóficos de la terapia racional-emotiva 

proviene del pensamiento de los filósofos y pensadores estoicos, griegos y 

romanos, así como de orientales budistas y taoístas. Así también, existe un 

acuerdo con ideas del moderno neo-racionalismo, que aplica la lógica y la razón a 

la ciencia. Finalmente, se halla de acuerdo con diferentes aspectos del 

existencialismo moderno. Asimismo, según Ellis, el ser humano tiene la capacidad 

de actuar, se infiere como parte de su naturaleza, racional e irracionalmente; no 
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obstante, la capacidad de decisión y libertad que se le atribuye es la que le 

permite elegir, por ejemplo, sentirse feliz. Es por ello, que una orientación 

racional-emotiva implica un soporte basado en una teoría de la personalidad, un 

sistema filosófico y una técnica para el tratamiento psicológico. Al respecto, entre 

los aspectos fundamentales de la teoría se encuentra el supuesto de que el 

pensamiento y la emoción no son dos procesos por completo diferentes, sino que 

más bien están sobrepuestos de manera significativa y que a menudo la 

emotividad desordenada puede mejorarse cambiando la forma en que pensamos 

(Navas, 1981) 

El esquema de la Terapia Racional Emotiva según Camerini (citado por Vila, 

2008) y Navas (1991) vendría a ser la siguiente: 

 Acontecimiento activador (A). Representa el acontecimiento activador, 

suceso o situación que puede ser externo o interno (Pensamiento, imagen, 

fantasía, conducta, sensación emoción.)  

 Sistema de las creencias (B). Expresado en frases como, por ejemplo: 

“Yo debo” tener éxito en “A” y ser aceptado por las personas que quiero me 

acepten. “Qué terrible que no haya tenido éxito no puedo tolerar fallar y ser 

rechazado, soy una persona sin valor por haber tenido esos malos resultados”. 

Entonces tienden a provocar tendencias inapropiadas (depresión, ansiedad, etc.). 

 Las consecuencias (C). Es el más típico y quizá el más valioso método que 

se usa en la TRE. Se asume que cuando se usa este método exitosamente con 

los clientes (emocionalmente perturbados), ellos obtendrán el más duradero, el 

más elegante, y la clase de cambio cognitivo, emotivo y conductual más profundo. 

Finalmente, es necesario aclarar que, a diferencia de los pensamientos 

irracionales, las creencias racionales no son absolutas en naturaleza, más bien 
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ellas indican deseo, preferencia, carencia y anhelo. Cuando los seres humanos 

obtienen lo que ellos desean, experimentan emociones que indican placer y 

cuando no obtienen lo que ellos quieren, experimentan emociones que indican 

displacer, tales como tristeza/pesar, molestia, preocupación, frustración. Por otro 

lado, Ellis considera que son negativas, pero apropiadas respecto de eventos 

activadores negativos en el sentido de que ellas no interfieren significativamente 

con el logro de metas personales o, si esas son bloqueadas para siempre, se 

puede dar paso a la selección y seguimiento de las metas (Ellis, 2000). 

3.2.4 Importancia del estudio de las creencias irracionales 

Riso (2009) refiere que las creencias o ideas irracionales generan 

perturbaciones emocionales, entre ellas la ansiedad, siendo esta el trastorno que 

más afecta a la población de América Latina y el Caribe y, además, representa 

una de las causas de discapacidad más importantes, asimismo es el trastorno 

más frecuente en la capital del Perú, Lima; por ello, la terapia racional emotiva 

conductual se ha desarrollado teniendo como base fundamental reemplazar las 

ideas erróneas a través de la confrontación de la creencia irracional con la 

creencia racional y producir en el individuo un mayor bienestar y salud mental 

(Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

4. Definición de términos 

 Familia. Es el principal núcleo de interacción social, la principal fuente de 

influencia que tienen los niños desde que nacen y, como menciona Plata 

(2003), es por excelencia el principio de continuidad social, que conserva, 

transmite y asegura la estabilidad social de ideas y de la civilización. 
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 Creencia. Camacho (2007) define las creencias como todo aquello que se 

cree y no se puede cambiar y que establecen influencias internas que permiten 

dar sentido a la existencia, se edifican y extienden a través de la experiencia. 

 Pensamiento. Arroyo (2008) indica que este es parte de la naturaleza 

inherente de los seres humanos. Define el pensamiento en categorías. La primera 

categoría es el pensamiento reflexivo en el que se recopila información. La 

segunda, el pensamiento crítico, que permite desarrollar un carácter juicioso y 

prudente. 

 Idea irracional. Santandreu (2017) la define como aquel pensamiento 

innecesario que provoca malestar y debilidad emocional. 

 Pensamiento racional. Mendieta (2013) comenta que este tiene las 

característica de ser lógico y consistente con la realidad, generalmente no 

exagerado. Se expresa por deseos y preferencias reales de la persona, crea 

emociones fáciles de controlar; apoya y motiva al individuo a conseguir sus 

objetivos (Rangel, 2018). 

 Pensamiento automático. Gárriz (2014) lo define como espontáneo que viene 

a la mente sin que se pueda evitar, generalmente suele ser negativo, irracional, 

difícil de evitar, generalmente se aprende y es incontrolable. 

5. Hipótesis de la Investigación 

5.1. Hipótesis general 

 Existe relación significativa entre estilos de crianza parental y creencias 

irracionales en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018. 
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5.2 Hipótesis especificas 

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Compromiso y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Autonomía psicológica y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 

 ¿Existe relación significativa entre la dimensión Control conductual y las 

dimensiones de Creencias irracionales en universitarios de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, Juliaca - 2018? 
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Capítulo III 

 
Materiales y Métodos 

 
1. Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo se enmarca en un diseño de investigación no experimental 

puesto que no se realizará manipulación activa de las variables de estudio, de 

igual manera su alcance es correlacional ya que se pretende analizar la relación 

entre las variables estilos de crianza y creencias irracionales, a su vez, es de 

corte transversal ya que la información se tomará en un único momento a través 

de la línea del tiempo (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 

2014). 

2. Variables de la investigación 

2.1. Definición conceptual de las variables 

2.1.1. Estilos de crianza Parental.  

Darling & Steinberg (1993) los definen como una constelación de actitudes de 

padres a hijos que son transmitidas y que, en conjunto, crean un clima emocional 

en el que se expresan las conductas de los padres. A su vez, consideran que el 

estilo de crianza está estrechamente asociado con el clima emocional ya que 

sirve como fondo de la interacción padre - niño. 

2.1.2. Creencias irracionales.  

Son aquellos pensamientos subjetivos antes que hechos objetivos de la 

realidad en una percepción inadecuada que ponen en riesgo el bienestar mental 

de la persona; así también impiden el progreso hacia las metas planteadas, 
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llevando a generar con frecuencia un malestar emocional interno lo cual se 

producen conflictos innecesarios (Ellis & Harper, 1975). 

2.2 Operacionalización de las variables 

2.2.1 Operacionalización de la variable Asertividad 

A continuación, se mostrará la operalización de las variables, en la Tabla 1 se 

encuentra los Estilos de Crianza Parental y en la tabla 2 las Creencias 

Irracionales. 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable Estilos de crianza parental 

  

 

 

Variable Dimensión Definición Ítems Instrumento  
Categoría de 
respuestas 

Estilos de 
Crianza 
parental 

Compromiso 

Evalúa el grado 
en que el 
adolescente 
percibe 
conductas de 
acercamiento 
emocional, 
sensibilidad e 
interés 
provenientes de 
sus padres. 

1, 3, 5,7, 
9, 11, 

3,15,17 

 
Escala de estilos 
de crianza 
parental de 
Steimberg (1993) 
y adaptado en el 
Perú por Merino y 
Arndt (2004). 

 Muy de 
acuerdo 

 Algo de 
acuerdo 

 Algo en 
desacuerdo 

 Muy en 
desacuerdo 

 

Autonomía 
psicológica 

 
Evalúa el grado 
en que los padres 
emplean 
estrategias 
democráticas, no 
coercitivas y 
animan a la 
individualidad y 
autonomía. 

2, 4, 6, 
8, 10, 
12, 14, 
16,   18. 

Control 
conductual 

 
Evalúa el grado 
en que el padre 
es percibido 
como controlador 
o supervisor del 
comportamiento 
del adolescente. 

19, 20, 
21a, 
21b, 
21c, 
22a, 
22b, 
22c. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Creencias irracionales 

Variable Dimensión Definición Ítems Instrumento  
Categoría 

de 
respuestas 

Creencias 
irracionales 

Necesidad de 
aprobación 
 

Grado en el que el 
individuo requiere 
de la aceptación 
del contexto 

1, 7, 13, 
19,25,31, 37,43, 
49, 55 

Escala de 
Creencias 
Irracionales 
de Ellis 
(1986) 
adaptado al 
castellano 
por Kay y 
Eshelman 
(2000) 

Verdadero  
Falso 

Perfeccionismo 

Grado en el que el 
individuo es 
detallista y 
escrupuloso con 
sus necesidades y 
comportamientos 

2,8,14, 
20,26,32, 
38,44,50, 56 
 

Condenación 

Grado en el que el 
sujeto juzga con 
rapidez y sin 
criterio lógico a su 
entorno 

3,9,15,21,27,33, 
39,45,51,57 
 

Catastrofismo. 

Grado en el que el 
individuo piensa 
que tendrá 
resultados 
negativos ante 
cualquier iniciativa 

4, 10, 16, 22, 
28, 34, 40, 46, 
52, 58 
 

Incontrolabilidad 

Grado en el que el 
sujeto controla sus 
sentimientos y 
reacciones 

5, 11, 17, 23, 
29, 35, 41, 47, 
53, 59 
 

Influencia del 
pasado 

Grado en el que el 
individuo pone 
como base del 
comportamiento 
las experiencias 
del pasado 

6, 12, 18, 24, 
30, 36, 42, 48, 
54, 60 
 

 
3. Delimitación geográfica y temporal. 

La presente investigación se ejecutó en la Universidad Peruana Unión, filial 

Juliaca, en el Departamento de Puno el año 2018. 

4. Población y muestra 

4.1. Participantes 

La población estuvo conformada por 287estudiantes de ambos sexos en el 

rango de 19 a 38 años de edad pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. 
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4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Para proceder a conformar a los participantes de la presente investigación, se 

emplearon los siguientes criterios: 

4.2.1. Criterios de inclusión: 

 Edad/Adolescentes con edades comprendidas entre 19 a 36 años. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes matriculados en el ciclo regular. 

 Estudiantes que firman el consentimiento informado. 

4.2.2. Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes menores de 19 años y mayores de 38 años. 

 Estudiantes que no completen o respondan al azar. 

 Estudiantes que invaliden la prueba. 

4.3. Características de la muestra 

Los participantes fueron alumnos matriculados en el periodo 2018 de la 

Facultad de Ciencias Empresariales, de ambos sexos, comprendidos en el rango 

de 19 a 38 años de edad. 

5. Instrumentos 

5.1. Escala de Estilos de crianza parental. 

El presente instrumento fue diseñado por Steimberg (1993) y adaptado en el 

Perú por Merino y Arndt (2004). Su objetivo es identificar el estilo de crianza 

parental a través del grado de compromiso, autonomía psicológica y control 

conductual. Además, el instrumento cuenta con 22 ítems, cuyas opciones de 

respuesta son de tipo Likert de cuatro valores categoriales: Muy de acuerdo (MA), 

algo de acuerdo (AA), algo en desacuerdo (AD), muy en desacuerdo (MD). Se 

solicita al encuestado que elija uno de los cuatro puntos de la escala. Ahora, 
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considerando sus dimensiones, está compuesta por cinco estilos de crianza 

parental: democrático, autoritario, negligente, permisivo y mixto. 

Por otro lado, en la subescala de control conductual se puntúa entre 1 y 7, 

según el acierto. Es importante remarcar que la interpretación de los puntajes es 

directa, esto es, mientras mayor es la puntuación, mayor es el atributo que refleja 

la puntuación. Y para realizar la escala de control conductual, la puntuación 

mínima es de 8 y la máxima es de 32. Luego, cada componente expulsa un 

puntaje revelando el estilo de crianza en que se sitúa el evaluado. 

Al mismo tiempo, al aplicar el coeficiente de consistencia alpha de Cronbach se 

obtuvo 0.90, lo que evidencia que el instrumento es confiable. Asimismo, para 

determinar la confiabilidad de las escalas de los estilos de crianza, se empleó el 

coeficiente de consistencia interna Alpha de cronbach a través del método de la 

varianza de los ítems, obteniéndose los siguientes resultados: Compromiso 

(o.82), control conductual (0.83), y autonomía psicológica (0.91), lo que revela que 

las dimensiones son confiables para el presente estudio. La validez se obtuvo a 

través de dos formas: Análisis factorial exploratorio y análisis de grupos 

contrastados (ordenando los puntajes de mayor a menor) en los que, a través de 

la prueba T de Students, se obtuvo como resultado que la prueba es válida en un 

nivel de significancia de P<0,05. 

5.2. Escala de Creencias Irracionales 

El inventario de creencias irracionales fue creado por Albert Ellis y consta de 12 

creencias irracionales. Los antecedentes de uso se remontan hasta 1986 en 

Estados Unidos siendo publicada en versión castellano, con un registro de 10 

creencias irracionales con 100 ítems.  
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Por su parte, el instrumento fue adaptado en el Perú específicamente en 6 

creencias irracionales, con 65 ítems, con un Alfa de Cronbach de 0.61, que se 

considera aceptable para medir variables del inventario de creencias irracionales 

por especialistas de experiencia en el uso de Terapia Racional Emotiva, además, 

la validez del contenido lo determinaron en un coeficiente de V de Aiken, para las 

seis subescalas fluctuantes entre 0.92 y 0.98, y para la prueba completa de 0.95. 

Asimismo, las dimensiones fueron divididas en seis categorías, las cuales tienen 

necesidad de aprobación, perfeccionismo, condenación, catastrofismo, 

incontrolabilidad, influencia del pasado en el que se evalúa cada creencia 

irracional de 10 ítems. 

En cuanto a las respuestas de calificación de esta prueba, se considera una 

conversión cuantitativa de un punto si el participante logra marcar dentro de la 

opción Estoy de acuerdo, y dos puntos si logra marcar dentro de la opción No 

estoy de acuerdo. Finalmente, como el análisis no es individual sino colectivo, se 

configura en el software estadístico la sumatoria y posterior categorización por 

cada dimensión. 

6. Proceso de recolección de datos 

En primer lugar, se gestionó la autorización por parte de la institución donde se 

aplicaron los instrumentos. Los datos fueron recolectados de manera individual y 

colectiva una vez consignado el consentimiento informado por los participantes. 

La duración fue de aproximadamente 30 minutos, y estuvo a cargo del autor de la 

investigación acompañado por un equipo de aplicadores (profesores) 

debidamente capacitados. 
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7. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez obtenida la información para el análisis de los datos, estos fueron 

procesados a través del software Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS 

22.0. Una vez configurada la base de datos, se procedió al análisis de los mismos 

mediante pruebas descriptivas e inferenciales. 

Para el análisis descriptivo se recurrió al análisis de frecuencias y porcentajes; 

en cambio, para el análisis inferencial se recurrió a estadísticos no paramétricos, 

específicamente al coeficiente de correlación Rho de Spearman. Esto, debido a 

que la variable, aunque es de naturaleza cualitativa, esta es tratada como 

cuantitativa. 
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Capítulo IV 
 

Resultados y discusión 
 

1. Análisis descriptivo 

1.1 Análisis descriptivo socio demográfico  

Este apartado describe las variables sociodemográficas tales como edad, sexo, 

procedencia, vive con y religión. 

De acuerdo a los resultados sociodemográficos obtenidos en la tabla 3, se 

evidencia algunos indicadores que llaman la atención. Se observa que el 92% de 

la población de estudio está en el rango de 19 a 24 años de edad, seguidos de un 

7% tiene entre 25 a 30 años de edad, asimismo, solo un 0.7% tiene entre 31 a 36 

años y finalmente, solo el 0.3% tiene más de 36 años. Asimismo, en la variable 

Sexo se observa que el 62.9% de los integrantes son de sexo femenino y el 

37.1% son de sexo masculino. En cuanto al lugar de procedencia, se observa que 

el 82.9% de los participantes proviene de la sierra, un 10.8% proviene de la selva 

y solo un 6.3% es costeña. 

En cuanto a la variable Vive con, se reporta que el 38.8% de los participantes 

vive con ambos miembros de la familia, mientras que un 26.9% reside con otros 

miembros de la familia; por su parte, un 16.1% vive con su mamá, a diferencia del 

7.3% que vive con papá. Finalmente, el 10.8% lo hace con sus hermanos. 

Finalmente, se observa que en la variable Religión, el 56.6% los participantes 

son adventistas, el 35% son católicos y solo un 8.4% pertenece a otras religiones. 
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Tabla 3 

Análisis sociodemográfico de la población de estudio 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Edad 19 a 24 años 263 92,0 

 

25 a 30 años 20 7,0 

 

31 a 36 años 2 ,7 

 

Más de 36 años 1 ,3 

 

Total 286 100,0 

Sexo Femenino 180 62,9 

 

Masculino 106 37,1 

 

Total 286 100,0 

Procedencia Costa 18 6,3 

 

Sierra 237 82,9 

 

Selva 31 10,8 

 

Total 286 100,0 

Vive con Mamá 46 16,1 

 

Papá 21 7,3 

 

Hermanos 31 10,8 

 

Ambos 111 38,8 

 

Otros 77 26,9 

 

Total 286 100,0 

Religión Católico 100 35,0 

 

Adventista 162 56,6 

 

Otros 24 8,4 

 

Total 286 100,0 

 

1.2. Análisis descriptivo de las variables de estudio 

Según la Tabla 4, respecto a la variable Estilos de crianza, se estima que en la 

dimensión de Compromiso predomina el nivel moderado en la población de 

estudio (63.6%), además, un 33.2% de los participantes evidencia un nivel alto y 

solo un 3.1% evidencia un nivel bajo, quienes definitivamente estarían en una 

situación de riesgo. En cuanto a la dimensión Autonomía psicológica predomina el 

nivel moderado en la población de estudio (55.6%). También, un 41.3% de los 

participantes evidencia un nivel alto y solo un 3.1% evidencia un nivel bajo. 

Finalmente, en cuanto a la dimensión Control conductual, se estima que el 84.3% 
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de los participantes evidencia un nivel moderado y el 15.7% presenta un nivel 

bajo. 

Tabla 4 

Análisis descriptivo de las variables de estudio (N = 286) 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Estilos de 
crianza 

Compromiso Bajo 9 3,1 

 

Moderado 182 63,6 

 

Alto 95 33,2 

Autonomía psicológica Bajo 9 3,1 

 

Moderado 159 55,6 

 

Alto 118 41,3 

Control conductual Bajo 45 15,7 

 

Moderado 241 84,3 

Creencias 
irracionales 

Necesidad de aprobación Bajo 83 29,0 

 

Moderado 178 62,2 

 

Alto 25 8,7 

Perfeccionismo Bajo 75 26,2 

 

Moderado 163 57,0 

 

Alto 48 16,8 

Condenación Bajo 92 32,2 

 

Moderado 154 53,8 

 

Alto 40 14,0 

Catastrofismo Bajo 167 58,4 

 

Moderado 109 38,1 

 

Alto 10 3,5 

Incontrolabilidad Bajo 183 64,0 

 

Moderado 87 30,4 

 

Alto 16 5,6 

Influencia del pasado Bajo 101 35,3 

 

Moderado 160 55,9 

 

Alto 25 8,7 

    

Respecto a la variable Creencias irracionales, se estima que en la dimensión 

Perfeccionismo predomina el nivel moderado en la población de estudio (57%), 

además un 26.2% de los participantes evidencia un nivel bajo y solo un 16.8% 

evidencia un nivel alto. En cuanto a la dimensión Condenación, predomina el nivel 

moderado (53.8%)- Además, un 32.2% de los participantes muestra un nivel bajo 
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y solo un 14% evidencia un nivel alto. En la cuarta dimensión, Catastrofismo, 

predomina el nivel bajo en la población de estudio (58.4%). Asimismo, 38.1% de 

los participantes evidencia un nivel moderado y solo un 3.5% evidencia un nivel 

alto. En cuanto a la quinta dimensión, Incontrolabilidad, predomina el nivel bajo en 

la población de estudio (64%), además un 30.4% evidencia un nivel moderado y 

solo un 5.6% muestra un nivel alto. Finalmente, en la sexta dimensión Influencia 

del pasado, predomina el nivel moderado (55.9%). Además, un 35.3% de los 

participantes evidencia un nivel bajo y solo un 8.7% evidencia un nivel alto. 

2. Análisis inferencial  

2.1. Análisis de normalidad 

En la t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 se observa el análisis de la prueba de Kolmogórov-Smirnov. En ella no 

se sigue una distribución normal; por ello, se concluye que el estadístico de 

prueba es no paramétrico y lo adecuado será utilizar el coeficiente de correlación 

de Spearman. 
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Tabla 5 

Análisis de normalidad según la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra 
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N 286 286 286 286 286 286 286 286 286 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 33,8462 34,8951 8,0769 14,4930 14,6748 14,4580 13,2308 13,0070 14,2517 

Desviación 

estándar 
5,72199 5,68743 1,54273 1,73052 1,88322 1,82478 1,73788 1,95025 1,72074 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,059 ,081 ,176 ,147 ,126 ,120 ,137 ,152 ,137 

Positivo ,046 ,038 ,106 ,105 ,126 ,110 ,137 ,152 ,120 

Negativo -,059 -,081 -,176 -,147 -,098 -,120 -,087 -,078 -,137 

Estadístico de prueba ,059 ,081 ,176 ,147 ,126 ,120 ,137 ,152 ,137 

Sig. asintótica (bilateral) ,018c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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2.2. Correlación entre las variables  

En la tTabla 6 se ilustran las correlaciones por Rho de Spearman. Los 

resultados reportan que existe relación significativa entre las dimensiones 

Necesidad de aprobación y Autonomía psicológica con P < 0,05, Perfeccionismo y 

Autonomía psicológica con P < 0,05, Condenación y Autonomía psicológica con P 

< 0,05, Perfeccionismo y Control conductual con P < 0,05, Condenación y Control 

conductual con P < 0,05, Incontrolabilidad y Control conductual con P < 0,05. 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Análisis de correlación múltiple entre las variables de estudio 

  Compromiso 
Autonomía 
psicológica 

Control conductual 

  Rho P Rho P Rho P 

Necesidad de 
aprobación 

0.07 0.24 -.126* 0.034 0.079 0.183 

Perfeccionismo 0.103 0.081 -.130* 0.028 .143* 0.015 

Condenación 0.093 0.116 -.136* 0.021 .140* 0.018 

Catastrofismo -0.079 0.184 -0.068 0.251 -0.106 0.073 

Incontrolabilidad -0.07 0.241 -0.083 0.16 .149* 0.012 

Influencia del 
pasado 

-0.03 0.614 0.015 0.797 0.067 0.261 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 

 
4.3 Discusión 

Uno de los principales resultados en la presente investigación tiene que ver con 

la correlación entre la dimensión Autonomía psicológica y la creencia irracional 

Necesidad de aprobación. Al respecto, se halló una asociación negativa y 
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significativa (Rho = -.126, p = .034), es decir, a mayor uso de un estilo de crianza 

que implica autonomía psicológica, entonces, menor será la probabilidad de 

desarrollar necesidad de aprobación. A pesar de que estos resultados no pueden 

ser contrastados con otros estudios, pues en la literatura científica solo se revela 

investigaciones que han investigado una variable o por separado; este hallazgo, 

puede encontrar asidero en una explicación teórica que revela que al comprender 

que la dimensión autonomía psicológica viene a ser el grado en que los padres 

emplean estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la individualidad y 

autonomía de los hijos y, además, reconocer que la necesidad de aprobación es 

el grado en el que el individuo requiere de la aceptación del contexto; entonces, 

está claro que cuanto mayor uso de estrategias democráticas adopten los padres 

en su estilo de crianza, menor es la probabilidad de dañar emocionalmente la 

salud mental de los hijos, a tal punto, de generar creencias no adecuadas con la 

realidad (Coloma, 1994). 

Seguidamente, otro hallazgo importante tiene que ver con la correlación entre 

la dimensión Autonomía psicológica y la creencia irracional Perfeccionismo. En 

este caso, se halló una asociación negativa y significativa (Rho = -.130, p = .028), 

es decir, a mayor estilo que implica autonomía entonces menor probabilidad de 

tener necesidad de ser perfeccionista. Esto significa que, en cuanto los padres 

utilicen en mayor grado estrategias democráticas, no coercitivas y que animan a 

la individualidad y autonomía de los hijos, entonces, la crianza de los hijos podrá 

tener un matiz saludable como para no incurrir en hábitos que implican que el 

individuo se vuelva extremadamente detallista y escrupuloso con sus necesidades 

y comportamientos (Cardeñoso y Calvete, 1999). De igual manera, una situación 

similar se observa en el hallazgo que tiene que ver con la correlación entre 
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autonomía y condenación, en la que se halló una asociación negativa y 

significativa (Rho = -.136, p = .021), que implica asumir que una predominancia en 

el uso de estrategias democráticas, no coercitivas y que animan a la 

individualidad y autonomía de los hijos; puede no generar sentimientos y 

pensamiento de condenación en los que el sujeto se juzga con rapidez y sin 

criterio lógico tanto a él como a su entorno (Mazariegos, 2013). 

Por otra parte, también se hallaron correlaciones positivas y significativas entre 

la dimensión que implica el uso del control conductual con las creencias 

irracionales Perfeccionismo (Rho = .143, p = .015), Condenación (Rho = .140, p = 

.018) e Incontrolabilidad (Rho = -.149, p = .012). En cuanto a la primera, en la 

medida que el padre sea percibido como controlador y supervisor constante del 

comportamiento del adolescente, entonces existe una mayor probabilidad de que 

este se vuela perfeccionista, esto es, exageradamente detallista y escrupuloso 

con sus necesidades y comportamientos. En cuanto a lo segundo, en la medida 

en que los padres recurran al control excesivo del comportamiento de los hijos, 

existe también una alta probabilidad de que los hijos se juzguen con rapidez y sin 

criterio lógico tanto a ellos como a su entorno. Finalmente, en relación al tercero, 

en cuanto mayor sea el uso de prácticas de crianza basadas en el control 

conductual, entonces, mayor incontrolabilidad se genera en el carácter de los 

hijos, vale decir, un déficit de control de sentimientos y reacciones (Beltrán y 

Bueno, 1995). 

 
 

 

 



 

 

41 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítulo V 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Conclusiones 

En primer lugar, un nivel de significancia del 5%, se halló una correlación 

indirecta y significativa entre el estilo basado en la autonomía psicológica y la 

creencia irracional de necesidad de aprobación, esto implica que, a mayor uso de 

estrategias democráticas por parte de los padres, entonces mayor probabilidad de 

que los hijos requieran algún grado de aceptación. 

Segundo, A nivel de significancia del 5%, se halló una correlación indirecta y 

significativa el estilo basado en la autonomía psicológica y la creencia 

perfeccionismo en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018. 
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Tercero, A nivel de significancia del 5%, se encontró correlación indirecta y 

significativa el estilo basado en la autonomía psicológica y la creencia 

Condenación en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018. 

Cuarto, A nivel de significancia del 5%, se encontró una asociación directa y 

significativa entre el estilo basado en el control conductual y la creencia 

Perfeccionismo en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018. 

Quinto, A nivel de significancia del 5%, se encontró correlación positiva y 

significativa entre el estilo basado en el control conductual y la creencia 

Condenación en universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018. 

2. Recomendaciones 

A partir de los resultados de la investigación desarrollada junto a los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, Juliaca – 2018, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

a. Compartir los resultados con el servicio de orientación educacional 

(Bienestar Universitario) de la Universidad Peruana Unión como parte de los 

direccionamientos del trabajo con estudiantes y sus familias. 

b. Llevar a cabo otros estudios sobre aspectos familiares y cómo contrarrestar 

los efectos de los errores de las creencias irracionales. 

c. Promover y realizar seminarios sobre el tema Familia y realizar diversas 

“Escuelas para padres” realizadas por la Universidad. 
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 d. Considerando que las ideas ilógicas o irracionales generan perturbaciones 

emocionales, entre ellas la ansiedad y siendo este trastorno el que más afecta a 

la población de América Latina y el Caribe (Riso, 2009), se puede prevenir 

orientando a los padres y evitar que los adolescentes estén expuestos a estos 

errores, ya que los comportamientos son patrones de conducta que han sido 

transmitidos probablemente de generación en generación, Coloma (1994) que en 

su efecto final se ve reflejado en la vida y acción de los hijos (Beltrán & Bueno, 

1995).  
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Anexo 1 

Indicadores de confiabilidad de los instrumentos de medición 

En la tabla 7 observamos los indicadores de confiabilidad de los instrumentos de 

medición. En cuanto a las dimensiones de la variable estilos de crianza, se 

observan indicadores Alpha por encima del corte .80 lo cual indica que son 

altamente confiables. En cambio, para las dimensiones de la variable creencias 

irracionales, se observan valores por debajo de .60; al respecto, según Nunally 

(1970) es común observar valores de confiabilidad bajos cuando se analiza un 

cantidad de ítems inferior o igual a 10.  

Tabla 7 

Indicadores de confiabilidad para los instrumentos de medición 

Variable Dimensiones N° 
Elementos 

Alpha 

Estilos de crianza Compromiso 9 .867 
Autonomía psicológica 9 .869 
Control conductual 14 .925 

Creencias 
irracionales 

Necesidad de aprobación 10 .312 
Perfeccionismo 10 .392 
Condenación 10 .379 
Catastrofismo 10 .333 
Incontrolabilidad 10 .519 
Influencia del pasado 10 .283 
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Anexo 2 

Consentimiento abreviado  
Cuestionario de estilos de crianza 

Cuestionario de creencias irracionales 
 

Hola, mi nombre es Jorge Isidro Villacorta Roca, estudiante de la Escuela de 

posgrado, maestría Ciencia de la Familia, Terapia Familiar. Universidad Peruana 

Unión. Este cuestionario tiene como propósito evaluar los estilos de crianza y las 

creencias. Dicha información será útil para cumplir los objetivos de la 

investigación titulada Estilos de Crianza y Creencias Irracionales en estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión. Su 

participación es totalmente voluntaria y no será obligatorio llenar dicha encuesta si 

es que no lo desea. Si decide participar en este estudio, por favor responda el 

cuestionario, así mismo, puede dejar de llenar el cuestionario en cualquier 

momento, si así lo decide. 

Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme a: 

jorgevillacorta@upeu.edu.pe  

He leído los párrafos anteriores y reconozco que, al llenar y entregar este 

cuestionario, estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio. 
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Anexo 3 

ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA 
 

Instrucciones 
 

Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o 
apoderados) con los que tú vives. Si pasas más tiempo en una casa que en otra, 
responde las preguntas sobre las personas que te conocen mejor. Es importante 
que seas sincero. 

MA = si estás MUY DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna. 
AA = si estas ALGO DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna. 
AD = si estas ALGO EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la 

columna. 
MD = si estás MUY EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la 

columna. 

 MA AA AD MD 

Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún 
tipo de problema.  

    

Mis padres dicen o piensan que uno no debería discutir 
con los adultos. 

    

Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda 
en las cosas que yo haga. 

    

Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo y 
ceder en vez de hacer que la gente se moleste con uno 

    

Mis padres me animan para que piense por mí mismo.     

Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
hacen la vida difícil. 

    

Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay 
algo que no entiendo 

    

Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo 
no debería contradecirlas 

    

Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican 
por qué. 

    

Siempre que discuto con mis padres me dicen cosas 
como “lo comprenderás mejor cuando seas mayor”. 

    

Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
animan a tratar de esforzarme. 

    

Mis padres no me dejan hacer mis propios planes y 
decisiones para las cosas que quiero hacer. 

    

Mis padres conocen quienes son mis amigos     

Mis padres actúan de una manera fría y poco amigable  si 
yo hago algo que no les gusta 

    

Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo     

Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
hacen sentir culpable 

    

En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla 
bien juntos 

    

Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos 
cuando hago algo que a ellos no les gusta 
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En una semana normal; ¿Cuál es la ultima hora hasta donde puedes quedarte fuera de LUNES 

a JUEVES? 
 
Estoy permitido: Antes de las 8:00 8:00 a  9:00 10:00 11:00 a Tan tarde como 
          (   )  8:59(  )  9:59( )  0:59(  ) mas (  ) Yo decido (  ) 

 

En una semana normal, ¿Cuál es la ultima hora hasta donde puedes quedarte fuera de 
VIERNES o SABADO por la NOCHE? 

 
Estoy permitido: Antes de las 8:00 8:00 a   9:00     10:00 11:00 a    Tan tarde 

como 
           (  )  8:59(  )   9:59(       10:59(  ) mas ( )    Yo decido  (  ) 

 

¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber… 
     No saben Saben poco  Saben mucho 
¿Dónde vas en la noche?       (    )       (    )               (     ) 
¿Lo que haces con tu tiempo libre?         (    )       (    )               (     ) 
¿Dónde están mayormente en las tardes después  
del colegio?         (    )       (    )               (     ) 
 

 

¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben? 
        No tratan      Tratan poco  Tratan mucho 
¿Dónde vas en la noche?         (    )                       (    )         (     ) 
¿Lo que haces con tu tiempo libre?        (    )            (    )         (     ) 
¿Dónde están mayormente en las tardes después 
  del colegio?           (    )            (    )         (     ) 
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Anexo 4 

ESCALA DE CREENCIAS IRRACIONALES PARA UNIVERSITARIOS 

Registro de opiniones (A)  

INSTRUCCIONES 

A continuación aparece una serie de afirmaciones relacionadas a nuestras 

creencias, léelas muy atentamente y responde. No es necesario que pienses 

mucho tiempo en cada ítem. Señala si consideras verdadera (V) o falsa (F) cada 

afirmación. Asegúrate de contestar lo que realmente piensas, no lo que crees que 

deberías pensar. 

1. Para mí es importante recibir la aprobación de los demás. 
2. Odio equivocarme en algo. 
3. La gente que se equivoca, debe recibir su merecido. 
4. Generalmente, acepto los acontecimientos desagradables con tranquilidad. 
5. Si una persona quiere, puede ser feliz en casi cualquier circunstancia. 
6. Árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. 
7. Me gusta que los demás me respeten, pero yo no tengo que sentirme 

obligado a manifestar respeto a nadie. 
8. Evito las cosas que no puedo hacer bien. 
9. Las personas malas deben de ser castigadas. 
10. Las frustraciones y decepciones no me perturban. 
11. A la gente no la transforman los acontecimientos sino la imagen que tiene de 

estos. 
12. Es casi imposible superar las influencias del pasado. 
13. Quiero gustar a todos. 
14. No mes gusta competir en aquellas actividades en los que los demás son 

mejores que yo. 
15. Aquellos que se equivocan, merecen cargar con la culpa. 
16. Las cosas deberían ser distintas a como son. 
17. Yo mismo provoco mi mal humor. 
18. Si algo afecto tu vida e forma importante, no quiere decir que tenga que ser 

igual en el futuro. 
19. Me puedo gustar a mí mismo, aun cuando no le guste a los demás 20. Me 

gustaría triunfar en algo, pero pienso que no estoy obligado a hacerlo. 
21. La inmoralidad debería castigarse severamente. 
22. A menudo me siento trastornado por situaciones que no me gustan. 
23. Las personas desdichadas, generalmente, se provocan ese estado así 

mismas. 
24. La gente sobrevalora la influencia del pasado. 
25. Si no le gusto a los demás es su problema, no el mío. 
26. Para mi es extremadamente importante alcanzar el éxito n todo lo que haga. 
27. Pocas veces culpo a la gente por sus errores. 
28. Normalmente, acepto las cosas como son, aunque no me gusten. 
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29. Nadie está mucho tiempo de mal humor o enfadado, a menos que quera 
evitarlo. 

30. Si hubiera vivido experiencias distintas, podría ser más como me gustaría ser. 
31. Creo que es difícil ir en contra de lo que piensan los demás. 
32. Disfruta de las actividades por sí mismas, al margen de lo bueno y lo malo 

que sea en ellas. 
33. El miedo al castigo es lo que hace que la gente sea buena. 
34. Si las cosas me desagradan, elijo ignorarlas. 
35. Cuantos más problemas tiene una persona, menos feliz es. 
36. Normalmente, no pienso que las experiencias pasadas me afecten en la 

actualidad. 
37. Aunque me gustaría recibir la aprobación de los demás, no la necesito 

realmente. 
38. Me fastidia que los demás sean mejores que yo en algo. 
39. Todo el mundo es esencialmente, bueno. 
40. Hago todo lo que puedo para conseguir lo que quiero; y después, dejo de 

preocuparme. 
41. Nada es perturbador por sí mismo; si lo es, se debe al modo de lo que 

interpretamos. 
42. Somos esclavos de nuestro pasado. 
43. A menudo me preocupa que la gente me apruebe o me acepte. 
44. Me trastorno come ter errores. 
45. No es equitativo que “llueva igual sobre el justo que sobre el injusto”. 
46. Yo disfruto tranquilamente de la vida. 
47. No puedo evitar sentirme muy alterado antes ciertos hechos. 
48. Una vez que algo afecta tu vida de forma importante, seguirá haciéndolo 

siempre. 
49. Usualmente me preocupo por lo que la gente piensa de mí. 
50. Muchas veces me enfado muchísimo por cosas sin importancia. 
51. Generalmente doy una segunda oportunidad a quien se equivoca. 
52. La gente es más feliz cuando tiene metas y problemas que resolver para 

alcanzarlas. 
53. Nunca hay razón para permanecer afligido mucho tiempo. 
54. Básicamente, la gente nunca cambia. 
55. Ser criticado es algo fastidioso, pero no perturbador. 
56. No me asusta hacer aquellas cosas que no hago del todo bien. 
57. Nadie es malo a pesar que sus actos lo sean. 
58. Raras veces me perturban los errores de los demás. 
59. El hombre construye su propio infierno interior. 
60. No miro atrás con resentimiento. 
61. Si cometo un error lo acepto con tranquilidad. 
62. Los acontecimientos negativos deben ser superados. 
63. Hay gente que me altera el humor. 
64. Acepto con calma que otros sean mejores que yo en algo. 
65. Hay tristezas que jamás se superan. 
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Hoja de respuestas del registro de opiniones (A) 

Género:                    Masculino            Femenino  

Edad: ________  

Facultad: _______________Escuela Académico Profesional: ___________ 

Religión: _________________  Procedencia: __________Fecha: ________ 

 
HOJA DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO DE OPINIONES (A) 

A  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F  

V  1  F  V  2  F  V  3  F  V  4  F  V  5  F  V  6  F  

V  7  F  V  8  F  V  9  F  V  10  F  V  11  F  V  12  F  

V  13  F  V  14  F  V  15  F  V  16  F  V  17  F  V  18  F  

V  19  F  V  20  F  V  21  F  V  22  F  V  23  F  V  24  F  

V  25  F  V  26  F  V  27  F  V  28  F  V  29  F  V  30  F  

V  31  F  V  32  F  V  33  F  V  34  F  V  35  F  V  36  F  

V  37  F  V  38  F  V  39  F  V  40  F  V  41  F  V  42  F  

V  43  F  V  44  F  V  45  F  V  46  F  V  47  F  V  48  F  

V  49  F  V  50  F  V  51  F  V  52  F  V  53  F  V  54  F  

V  55  F  V  56  F  V  57  F  V  58  F  V  59  F  V  60  F  

V  61  F  V  62  F  V  63  F  V  64  F  V  65  F           

Total: 

_____  

Total: 

_____  

Total: 

_____  

Total: 

_____  

Total: 

_____  

Total: 

_____  
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Hoja de calificación del registro de opiniones (A)  

A  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F  

V  1  F  V  2  F  V  3  F  V  4  F  V  5  F  V  6  F  

V  7  F  V  8  F  V  9  F  V  10  F  V  11  F  V  12  F  

V  13  F  V  14  F  V  15  F  V  16  F  V  17  F  V  18  F  

V  19  F  V  20  F  V  21  F  V  22  F  V  23  F  V  24  F  

V  25  F  V  26  F  V  27  F  V  28  F  V  29  F  V  30  F  

V  31  F  V  32  F  V  33  F  V  34  F  V  35  F  V  36  F  

V  37  F  V  38  F  V  39  F  V  40  F  V  41  F  V  42  F  

V  43  F  V  44  F  V  45  F  V  46  F  V  47  F  V  48  F  

V  49  F  V  50  F  V  51  F  V  52  F  V  53  F  V  54  F  

V  55  F  V  56  F  V  57  F  V  58  F  V  59  F  V  60  F  

Total:  
_____  

Total:  
_____  

Total:  
_____  

Total:  
_____  

Total:  
_____  

Total:  
_____  

  

 

 


