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Estilos parentales disfuncionales y agresividad en adolescentes 

de instituciones educativas del distrito de Huanchaco 

 
Gonzales Rodríguez, Marietta Georgette 

Zúñiga Delgado De Vargas, Patricia Rosa 

 

RESUMEN 

La presente investigación instrumental tuvo por objetivo determinar la relación entre 

estilos parentales disfuncionales y agresividad en una muestra de 352 adolescentes de 

instituciones educativas del distrito de Huanchaco; es de tipo sustantiva y diseño 

correlacional. Para la medición de las variables se utilizó la escala de estilos parentales 

disfuncionales (MOPS) de Matalinares, Raymundo y Baca y el cuestionario de agresión 

(AQ) de Buss y Perry. En los resultados a nivel de dimensiones, se apreció correlación 

directa, con tamaño de efecto pequeño respecto a Indiferencia (padre y madre) y las 

dimensiones de agresividad. Además, se encontró correlación directa y con tamaño de 

efecto mediano, respecto a Abuso (padre y madre) y las dimensiones de agresividad. Por 

último, se halló correlación directa y con tamaño de efecto que varía entre pequeño y 

mediano, respecto a Sobreprotección (padre y madre) y las dimensiones de agresividad.  

 

Palabras Claves: Estilos parentales disfuncionales, agresividad y adolescentes. 

 

ABSTRACT 

The present research, aimed to determine the relationship between dysfunctional parental 

styles and aggressiveness in a sample of 352 adolescents from educational institutions in 

the district of Huanchaco, is of substantive type and correlational design. To measure the 

variables, the scale of parental dysfunctional styles (MOPS) of Matalinares, Raymundo 

and Baca and the aggression questionnaire (AQ) of Buss and Perry were used. In the 

results at the level of dimensions, direct correlation was observed, with small effect size 

with respect to Indifference (father and mother) and aggressiveness dimensions. In 

addition, there was a direct correlation with medium effect size, regarding Abuse (father 

and mother) and aggressiveness dimensions. Finally, a direct correlation was found, with 

an effect size that varies between small and medium, regarding Overprotection (father 

and mother) and the aggressiveness dimensions. 

 

Keywords: dysfunctional parental styles, aggressiveness and teenagers. 
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INTRODUCCIÓN  

La adolescencia es una etapa en la cual 

pueden evidenciarse diversos cambios, 

tanto físicos, emocionales, sociales y 

conductuales. Contando las tres fases de 

la adolescencia (inicial, media y tardía), 

esta se origina desde los 10 a 21 años de 

edad, desarrollándose además durante 

este transcurso, un desarrollo madurativo 

psicosocial. Asimismo, cabe resaltar que 

a partir de esta etapa el menor disminuye 

su inclinación por las actividades 

familiares, tomando con mayor 

importancia otros intereses en su vida, 

como, por ejemplo: generar nuevos 

vínculos, relaciones y gustos. (Hidalgo, 

Fierro y Vicario, 2017). 

Centrándose un poco más en La Familia, 

el Ministerio de Salud Pública (2017) la 

planteó como aquel constructo social e 

histórico, donde se muestra un 

agrupamiento, convivencia y por ende un 

compromiso entre los integrantes, los 

cuales buscan satisfacer la necesidades 

humanas básicas, así también se plantean 

un desarrollo de vínculos, mismos que 

serán tomados como protectores para el 

desarrollo del menor, además, estos al 

estar presentes harán que adquieran 

características particulares, las cuales se 

manifestarán en su desarrollo 

comportamental. 

Del mismo modo, es importante 

mencionar que hay acontecimientos 

desencadenantes de conflictos, que dan 

lugar a crisis familiares; es allí donde el 

sistema familiar, específicamente los 

padres, en ocasiones no cuentan con los 

recursos necesarios para sobrellevar tales 

situaciones y producir respuestas 

adaptativas, creándose así las 

Disfunciones Familiares; entendidas 

como aquellas conductas desadaptativas, 

que se presentan de forma imprecisa en 

uno o más de uno de los miembros de una 

familia; estas disfunciones se 

caracterizan porque no existe bienestar 

emocional, ni autonomía, además de 

poseer roles rígidos, con ausencia de 

flexibilidad, también hay deficiencia en 

la comunicación, la cual suele ser poco 

clara, no se consideran las muestras 

afectivas entre los miembros, y hay 

dificultad para adaptarse a nuevas 

situaciones (Escobar, 2015). 

J. Marcos (comunicación personal, 15 de 

setiembre, 2018) señaló que los 

adolescentes del Distrito Huanchaco, 

suelen pertenecer a un sistema familiar, 

el cual se caracteriza por la Indiferencia, 

esto de padres a hijos, ocasionando que 

ellos perciban y se sientan desprotegidos, 

y al no sentir afecto o la preocupación 

por parte de sus progenitores, se 

destaquen por tener algunos 

comportamientos inadecuados, 

siguiendo los pasos de otros compañeros 

que tienen las mismas actitudes. 
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Asimismo, hizo referencia que un 

aproximado de 70% de padres de 

familia, está caracterizado por cometer 

ciertos abusos ya sean físicos y 

psicológicos, esto se constata porque los 

mismos alumnos comentan lo vivido a 

sus demás compañeros, psicólogos y 

tutores y son éstos los que les 

proporcionan la debida información a los 

directivos. Finalmente, manifestó que, 

algunos padres se destacan por velar por 

sus hijos, pero de manera excesiva, 

llegando a la sobreprotección, aunque 

este porcentaje es breve, hay presencia 

de dicha problemática.  

De manera interesante, encontramos que, 

según lo postulado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática 

([INEI], 2017), en nuestro país existen 

cerca de 8 millones de hogares, de 

familias monoparentales, de las cuales, 

resalta que el 81,9% de esta tipología de 

familia se vincula a madre solteras, 

donde se observa la falta de la imagen 

paterna.   

Como bien se mencionó anteriormente, 

una de las principales consecuencias de 

la presencia de conflictos en la 

funcionalidad familiar, son los 

problemas en la salud mental de los 

adolescentes, entre ellos se incluyen las 

conductas agresivas, las cuales son 

aquellas que se manifiestan de distintas 

maneras, desarrollándose a través de la 

creación de enfrentamientos directos e 

indirectos entre los agresores y las 

víctimas; las cuales a su vez, generarán 

como consecuencia aspectos 

destructivos en el desarrollo social y 

emocional de la víctima (Martínez et al., 

2017).  

Por otra parte, para Tremblay (2014) la 

agresividad es aquel aspecto innato que 

busca preservar la estabilidad y bienestar 

de la persona, el cual comúnmente suele 

darse de manera inconsciente, y suele 

presentarse en distintos rangos de edad, 

sobre todo durante la adolescencia, 

donde uno se sitúa en diferentes círculos 

sociales los cuales pueden tornarse 

hostiles. 

Para Mosqueda (2017) cuando los hijos 

empiezan a observar comportamientos 

agresivos en la familia, por parte de sus 

progenitores, optarán por repetirlo en 

otros contextos, así también producirá 

frustración y dificultades en la 

canalización y regulación de sus 

emociones, optando por expresar su 

agresividad en su entorno social, escolar 

o familiar; lo cual podría ser 

desencadenante de múltiples conflictos. 

J. Marcos (comunicación personal, 15 de 

setiembre, 2018) por medio de una 

entrevista refirió que muchos de los 

estudiantes del Distrito Huanchaco 

muestran conductas agresivas, y suelen 

ocasionar daño a los demás, 
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evidenciándose por medio de peleas 

continuas entre compañeros, éstas suelen 

ser tanto físicas como verbales 

generando perjuicios en su bienestar 

emocional; además hay algunos 

estudiantes que muestran cierto 

desprecio hacia los demás adolescentes, 

generando así malestar en ellos. 

Como un referente, encontramos la 

situación de la Capital del Perú, en la 

cual, Sausa (10 de Marzo del 2018) 

manifiestan que poco más del 44% de los 

estudiantes han sido afectados por 

distintas formas de agresión, en el 

ámbito escolar, porcentaje estimado 

durante el trascurso del año 2015. 

Asimismo, hacen referencia que, de 

manera cualitativa, se pudo observar que 

la mayoría de estudiantes que 

manifestaban este tipo de 

comportamientos, eran víctimas de 

violencia y agresiones en el hogar, lo 

cual generó que los menores que pasaban 

por esto tengan una predisposición a 

volverse agresores. 

Por todo lo mencionado, surge esta 

investigación la cual buscó determinar la 

relación entre Estilos parentales 

disfuncionales y Agresividad en 

adolescentes de las Instituciones 

Educativas del Distrito de Huanchaco. 

Además, se buscó: Establecer la relación 

entre el estilo parental disfuncional de 

Indiferencia (padre y madre) y las 

dimensiones de agresividad (física, 

verbal, ira y hostilidad) en adolescentes 

de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Huanchaco. Establecer la 

relación entre el estilo parental 

disfuncional de Abuso (padre y madre) y 

las dimensiones de agresividad (física, 

verbal, ira y hostilidad). Establecer la 

relación entre el estilo parental 

disfuncional de Sobreprotección (padre y 

madre) y las dimensiones de agresividad 

(física, verbal, ira y hostilidad). 

 

MÉTODO 

El siguiente estudio presenta un diseño 

de investigación Correlación Simple, el 

cual según Ato, López y Benavente 

(2013) tiene como objetivo explorar una 

relación funcional entre dos o más 

variables, sin distinción alguna entre 

ellas; asimismo, no se utiliza ninguna 

forma de control de variables extrañas 

sobre la relación funcional. Además, 

tomando en cuenta lo propuesto por 

Montero y León (2007), es Transversal 

pues esta investigación será en una 

población y tiempo específico, 

determinando que los resultados sólo 

serán válidos para el período de 

evaluación.   

Participantes 

La población está conformada por 495 

adolescentes, de ambos géneros, entre 

los 13 a 17 años de edad, que cursan del 
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primero a quinto grado de educación 

secundaria de las Instituciones 

Educativas del Distrito de Huanchaco. 

Referente al tamaño de la muestra se 

constituyó por 352 adolescentes entre los 

13 a los 17 años de edad, ubicados a 

partir del primer al quinto año de 

educación secundaria, de las 

Instituciones Educativas seleccionadas; 

la cantidad Muestral, se escogió con el 

fin de cumplir los requerimientos de 

Morales (2012), el cual planteó un 

reporte de índices necesarios para un 

estudio correlativo, tomando como 

cantidad mínima a 250 adolescentes, con 

acotando ser una cantidad suficiente para 

la manifestación del grado de relación 

entre las variables en estudio, mostrando 

la acentuada diferencia de una población 

menor a lo estratificado, ya que esta 

característica nos permitirá  un resultado 

preciso en cuestión a la relación entre 

variables.  

Instrumento I 

Escala de Estilos Parentales 

Disfuncionales: Nombre original del 

Instrumento psicológico es Measure of 

Parenting Style [MOPS], traducido al 

español como Escala de Estilos 

Parentales Disfuncionales. Fue creado en 

1997, los autores son Parker, Roussos, 

HasziPavlovic, Mitchell, Wilhelm y 

Austin y adaptado posteriormente por 

Matalinares, Raymundo y Baca (2014), 

consta de 14 ítems. Este instrumento es 

fiable a partir de los 13 hasta los 19 años 

de edad, con la flexibilidad de ser 

evaluada de manera individual o 

colectiva, este instrumento tiene un 

promedio de duración de 15 minutos.  

Presenta las siguientes dimensiones: 

Indiferencia, Abuso y Sobreprotección. 

La puntuación de respuesta es una Escala 

del tipo Likert, la cual se distribuye entre 

Nunca 0; A veces 1; Muchas Veces 2; 

Siempre 3; realizándose una sumatoria 

entre escalas (Estilos Padre, Estilos 

Madre). Luego de realizar la sumatoria 

de los resultados conforme a cada 

dimensión se procede a pasar los 

puntajes directos a las tablas de baremos, 

donde sacaremos su valor percentilar y 

su categoría correspondiente (Alto, 

Medio y Bajo), dependiendo de la zona 

donde vive el sujeto (Costa, Sierra, 

Selva). La sumatoria total de las sub 

escalas le va a dar un puntaje referencial 

que se va a transformar en un puntaje 

percentilar con una categoría que 

indicará el nivel de estilos parentales 

disfuncionales percibido.  

Instrumento II 

Test de Agresividad de Buss y Perry: 

El Nombre original de la prueba es 

Cuestionario de Agresión (Aggression 

Questionnaire - AQ), el cual fue 

elaborado por Arnold Buss y Mark 

Perry, en Estados Unidos, en 1992; 
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consta de 29 ítems, con opciones de 

respuesta de tipo Likert, compuesta por 

Completamente Verdadero para mí 5, 

Bastante verdadero para mí 4, ni 

verdadero ni falso para mí 3, bastante 

falso para mí 2, completamente falso 

para mí 1, resaltando los ítems inversos 

(15 y 24). Luego se realiza la sumatoria 

de los resultados y se procede a ver su 

categoría correspondiente: Muy Bajo: 

Menos de 51; Bajo: 52-67; Medio: 68-

82; Alto: 83-98; Muy alto: 99 a más. Este 

instrumento es fiable a partir de los 10 

hasta los 19 años de edad, con la 

flexibilidad de ser evaluado de manera 

individual o colectiva, asimismo tiene un 

promedio de duración de 15 a 20 

minutos.   

Procedimiento 

El análisis de datos se llevó a cabo 

realizando previamente una limpieza de 

los datos, procediendo a descartar las 

pruebas que incumplieron los 

requerimientos en su totalidad; posterior 

a ello, se ingresaron los datos obtenidos 

en el Software Excel 2016. Asimismo, se 

trabajó con el paquete estadístico SPSS 

24 para el análisis descriptivo e 

inferencial.  

En cuanto a la estadística descriptiva se 

calculó las medidas de tendencia central 

como son la media aritmética (M) y la 

mediana (Md) para determinar los 

valores medios de puntuación; en cuanto 

a la medida de dispersión, estará 

compuesta por la desviación estándar 

(DE); además de las medidas de 

posicionamiento como el valor mínimo 

(Min) y máximo (Máx); finalmente, los 

datos de asimetría, considerando las 

estimaciones de Forero, Maydeu-

Olivares & Gallardo-Pujol (2009) y para 

curtosis, considerando los criterios de 

Bacon (2009). Por último, se 

determinaron valores de confiabilidad de 

las puntuaciones por cada dimensión por 

medio del Alfa de Cronbach. Con 

respecto a la estadística inferencial, una 

vez identificada la distribución, se 

procedió a la selección de la prueba de 

correlación Rho de Spearman para 

determinar el nivel y magnitud de 

relación en estudios bivariados, para tal 

caso, se remite a los tamaños de efecto 

para test de correlación (r) propuestos 

por Cohen (1988), quien los clasifica por 

niveles, pequeño (>.10), mediano (>.30) 

y largo (>.50); así mismo con sus 

respectivos intervalos de confianza al 

95%. (IC 95%) 

 

RESULTADOS 

En la tabla 2, se observan los estadísticos 

descriptivos de la variable estilos 

parentales disfuncionales (padre). Las 

dimensiones alcanzaron los siguientes 

datos: Abuso alcanzó una media de 3.09 
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con una desviación estándar de 3.315; 

Sobreprotección M=.81, DE=1.263; e 

Indiferencia M=2.92, DE=3.277. Las 

puntuaciones no se ajustan a una 

distribución dentro del estándar normal 

(g1 < +-1.5). 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de la variable Estilos Parentales Disfuncionales (padre). 

Dimensiones Mínimo Máximo DE Media g1 g2 

Abuso 0 21 3.315 3.09 2.027 5.475 

Sobreprotección 0 6 1.263 .81 1.983 3.883 

Indiferencia 0 15 3.277 2.92 1.378 1.582 

Nota. DE=desviación estándar; g1=asimetría; g2=curtosis 

 

En la tabla 3, observan los estadísticos 

descriptivos de la variable estilos 

parentales disfuncionales (madre). Las 

sub dimensiones alcanzaron los 

siguientes datos: Abuso alcanzó una 

media de 2.17 con una desviación 

estándar de 2.941; Sobreprotección 

M=1.88, DE=1.623; e Indiferencia 

M=2.43, DE=2.790. Las puntuaciones 

no se ajustan a una distribución dentro 

del estándar normal (g1 < +-1.5). 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de la variable Estilos Parentales Disfuncionales (madre). 

Dimensiones Mínimo Máximo DE Media g1 g2 

Abuso 0 18 2.941 2.17 2.327 7.274 

Sobreprotección 0 9 1.623 1.88 1.321 2.390 

Indiferencia 0 15 2.790 2.43 1.851 4.702 

  Nota. DE=desviación estándar; MT= media teórica; g1=asimetría; g2=curtosis 

 

En la tabla 4, se observan los estadísticos 

descriptivos de la variable agresividad. 

Las dimensiones alcanzaron los 

siguientes datos: agresión física alcanzó 

una media de 11.23 con una desviación 

estándar de 4.195; agresión verbal 

M=21.05, DE=7.474; ira M=17.72, 

DE=5.606; hostilidad M=21.04, 

DE=7.076.  
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Tabla 4  

Estadísticos descriptivos de la variable agresividad.  

Dimensiones Mínimo Máximo DE Media g1 g2 

Agresión física 5 25 4.195 11.23 .426 -.189 

Agresión verbal 9 45 7.474 21.05 .745 .135 

Ira 7 35 5.606 17.72 .402 -.064 

Hostilidad 8 38 7.076 21.04 .087 -.742 

Nota. DE=desviación estándar; MT: media teórica; g1=asimetría; g2=curtosis 

 

 En la tabla 5, se aprecian las 

correlaciones entre el estilo parental 

disfuncional de Indiferencia (padre y 

madre) con las dimensiones de 

agresividad.  Se encontró relación directa 

con tamaño de efecto pequeño, respecto 

a Indiferencia (padre) y las dimensiones 

de agresividad: agresión física (.172), 

agresión verbal (.206), ira (.185) y 

hostilidad (.169). De igual manera, se 

encontró relación directa con tamaño de 

efecto pequeño, respecto a Indiferencia 

(madre) y las dimensiones de 

agresividad: agresión física (.189), 

agresión verbal (.159), ira (.190) y 

hostilidad (.185). 

Tabla 5  

Correlación entre el estilo parental disfuncional de Indiferencia (padre y madre) con las 

dimensiones de agresividad.   

Dimensiones rs 

IC 95% 
TE 

LI LS 

 Agresión Física .172 .068 .273 Pequeño 

Indiferencia Agresión 

Verbal 

.206 .108 .304 Pequeño 

(padre) Ira .185 .075 .293 Pequeño 

 Hostilidad .169 .057 .274 Pequeño 

 Agresión Física .189 .089 .287 Pequeño 

Indiferencia Agresión 

Verbal 

.159 .059 .255 Pequeño 

(madre) Ira .190 .089 .296 Pequeño 

 Hostilidad .185 .079 .282 Pequeño 
Nota: rs=Coeficiente de correlación de Spearman; IC=intervalos de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior, TE: Tamaño de 

Efecto.  

 

En la tabla 6, se aprecian las 

correlaciones entre el estilo parental 

disfuncional de Abuso (padre y madre) 

con las dimensiones de agresividad. Los 

resultados muestran una relación directa 

con tamaño de efecto mediano, respecto 

a Abuso (padre) y las dimensiones de 

agresividad: agresión física (.327), 

agresión verbal (.325), ira (.393) y 

hostilidad (.346). Igualmente, se 
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encontró relación directa con tamaño de 

efecto mediano respecto a Abuso 

(madre) y las dimensiones de 

agresividad: agresión física (.397), 

agresión verbal (.328), ira (.392) y 

hostilidad (.404).  

Tabla 6  

Correlación entre el estilo parental disfuncional de Abuso (padre y madre) con las 

dimensiones de agresividad.   

Dimensiones rs IC 95% TE 

LI LS 

 Agresión Física .327 .221 .417 Mediano 

Abuso Agresión Verbal .325 .221 .414 Mediano 

(padre) Ira .393 .293 .482 Mediano 

 Hostilidad .346 .250 .439 Mediano 

 Agresión Física .397 .297 .483 Mediano 

Abuso Agresión Verbal .328 .225 .425 Mediano 

(madre) Ira .392 .301 .491 Mediano 

 Hostilidad .404 .303 .492 Mediano 
Nota: rs=Coeficiente de correlación de Spearman; IC=intervalos de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior, TE: Tamaño 

de Efecto.  

 

Por último, en la tabla 7 se aprecian las 

correlaciones entre el estilo parental 

disfuncional de Sobreprotección 

(padre y madre) con las dimensiones de 

agresividad. Los resultados muestran 

una relación directa con tamaño de 

efecto pequeño, respecto a 

Sobreprotección (padre) y las 

dimensiones de agresividad: agresión 

física (.162), agresión verbal (.151), ira 

(.157) y hostilidad (.136). Asimismo, se 

observa relación directa y con tamaño de 

efecto que varía entre pequeño y 

mediano, respecto a Sobreprotección 

(madre) y las dimensiones de 

agresividad: agresión física (.297), 

agresión verbal (.295), ira (.268) y 

hostilidad (.406). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. GONZALES, P. ZUÑIGA 

Vol. 8, número 2   203 
 

Tabla 7  

Correlación entre el estilo parental disfuncional de Sobreprotección (padre y madre) con 

las dimensiones de agresividad.   

Dimensiones rs IC 95% TE 

LI LS 

 Agresión 

Física 

.162 .057 .259 Pequeño 

Sobreprotección Agresión 

Verbal 

.151 .046 .253 Pequeño 

(padre) Ira .157 .053 .257 Pequeño 

 Hostilidad .136 .250 .439 Pequeño 

 Agresión 

Física 

.297 .185 .259 Pequeño 

Sobreprotección Agresión 

Verbal 

.295 .182 .253 Pequeño 

(madre) Ira .268 .161 .257 Pequeño 

 Hostilidad .406 .310 .439 Mediano 
Nota: rs=Coeficiente de correlación de Spearman; IC=intervalos de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior, TE: Tamaño 

de Efecto.  

  

DISCUSIÓN 

La investigación propuso como hipótesis 

general, que existe relación entre los 

estilos parentales disfuncionales y la 

agresividad en adolescentes de 

Instituciones educativas del distrito 

Huanchaco; dado que el instrumento 

teóricamente no está diseñado para 

obtener puntuaciones generales, se 

corroboró a nivel de dimensiones y por 

medio de las hipótesis específicas. 

La primera hipótesis específica, suponía 

la presencia de correlación entre el estilo 

parental disfuncional de Indiferencia 

(padre y madre) y las dimensiones de 

agresividad (física, verbal, ira y 

hostilidad). Se obtuvieron resultados 

donde se identificó una correlación 

directa, alcanzando a su vez un tamaño 

de efecto pequeño, según la clasificación 

de Cohen (1988). El grado de relación 

alcanzada supone que del total de 

adolescentes que participaron de la 

investigación, se aprecia el fenómeno de 

la correlación en un grupo pequeño de 

ellos. Es así que, en dicho grupo, la 

ausencia de exigencias, además de la 

falta de control y apoyo por parte de los 

padres, presenta relación con las 

manifestaciones de agresividad de los 

adolescentes. 

Los resultados mencionados se asemejan 

a los encontrados por Carpio (2018), 

quien, en su investigación, también 

encontró relación directa de efecto 

pequeño en las dimensiones de 

Indiferencia (padre) y las dimensiones 

de agresividad (física, verbal, ira y 
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hostilidad); además de las dimensiones 

de Indiferencia (madre) y las 

dimensiones de agresividad (física, ira y 

hostilidad). También, guardan relación 

con los resultados de Mayta (2018) 

quien, dentro de su investigación, 

encontró relación directa, con tamaño de 

efecto pequeño entre el estilo de crianza 

parental Indulgente y las dimensiones de 

agresividad (física, verbal, ira y 

hostilidad). Al respecto, la teoría de 

Bowlby (2009) permite comprender 

cómo se da la relación entre las 

dimensiones mencionadas previamente. 

Dicho teórico afirma que, los padres 

influyen como un componente principal 

en la formación y desarrollo de sus hijos; 

por lo que las actitudes de indiferencia o 

rechazo hacia ellos, ya sea de manera 

consciente e inconsciente, puede 

desarrollar en los mismos, sentimientos 

de ira, incluyendo conductas agresivas, 

ocasionando, además, un desequilibrio 

en su proceso de socialización. Por lo 

cual, es lógico pensar que, si el 

adolescente está expuesto a un entorno 

familiar con estas características, 

posteriormente llegue a mostrar actitudes 

negativas, tales como agresiones a su 

entorno más cercano. 

En la segunda hipótesis específica, se 

presume la correlación entre el estilo 

parental disfuncional de Abuso (padre y 

madre) y las dimensiones de agresividad 

(física, verbal, ira y hostilidad). Los 

resultados empíricos, por su parte 

demostraron una correlación directa de 

efecto moderado en las dimensiones 

relacionadas; en tal sentido, un estilo 

parental que incluye un patrón estricto de 

crianza en donde los padres imponen las 

reglas para sus hijos, además de basarse 

en el poder que éstos tienen para generar 

castigos físicos y verbales; se relaciona 

con las manifestaciones de agresividad 

de los adolescentes; por lo que se 

concluye en aceptar la hipótesis 

propuesta.  

Los resultados mencionados se asemejan 

a los encontrados por Carpio (2018), 

quien también encontró relación directa 

de efecto mediano en las dimensiones de 

Abuso (madre) y las dimensiones de 

agresividad (verbal y hostilidad). Y, en 

cuanto las dimensiones de Abuso 

(padre) y las dimensiones de 

agresividad (física, verbal, ira y 

hostilidad), halló relación directa de 

efecto pequeño. De modo similar, 

Moreno y Rodríguez (2019) dentro de su 

investigación, encontraron relación 

directa, con tamaño de efecto pequeño 

entre Coerción Física (padre y madre) 

y las dimensiones de agresividad (física, 

verbal, ira y hostilidad). De una manera 

cualitativa, los resultados guardan 

relación con la Teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1971), misma que 
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propone que las conductas son 

aprendidas a partir de las propias 

experiencias y la observación de otros, y 

a pesar que el aprendizaje se da a lo largo 

de toda la vida, una etapa crucial e 

importante es la infancia y adolescencia. 

Por tanto, los padres son los principales 

modeladores, pues a través de sus 

comportamientos y actitudes, instauran 

pautas de conducta agresiva en sus hijos. 

De tal manera que, si un padre 

constantemente manifiesta conductas o 

actitudes agresivas, es muy probable que 

el menor la refleje con sus compañeros 

en el colegio o en su vida diaria. Lo 

anterior mencionado, es apoyado y 

sustentado por Mosqueda (2017) quien 

hace referencia que cuando los hijos 

empiezan a sufrir y observar 

comportamientos agresivos por parte de 

sus progenitores, optarán por repetirlo en 

otros contextos, como por ejemplo en su 

entorno social, escolar o familiar; 

prefiriendo además buscar personas 

vulnerables con el fin de ejecutarse como 

agresores. 

La tercera y última hipótesis específica 

suponía la presencia de correlación entre 

el estilo parental disfuncional de 

Sobreprotección (padre y madre) y las 

dimensiones de agresividad (física, 

verbal, ira y hostilidad). Dentro de 

nuestra investigación, se obtuvieron 

resultados donde se identifica una 

correlación directa, alcanzando a su vez, 

según la clasificación de Cohen (1988), 

un tamaño del efecto entre pequeño y 

mediano. Esto quiere decir que, un estilo 

parental caracterizado por no permitir 

que los hijos desarrollen su 

independencia, además de no establecer 

normas, ni mostrar firmeza frente a ellos; 

presenta relación con las distintas 

manifestaciones de agresividad en los 

adolescentes.  

Los resultados mencionados se asemejan 

a los encontrados por Carpio (2018), 

quien también encontró relación directa 

de efecto pequeño en las dimensiones de 

Sobreprotección (padre y madre) y las 

dimensiones de agresividad (física, 

verbal, ira y hostilidad). De modo 

similar, Mayta (2018), dentro de su 

investigación, encontró relación directa, 

con tamaño de efecto pequeño entre el 

estilo de crianza parental Sobreprotector 

y las dimensiones de agresividad (física, 

verbal). Al respecto, Álvaro (2011), 

manifiesta que la conducta de un hijo 

sobreprotegido suele ser indisciplinada, 

debido que no se establecen límites y 

exigencias dentro de su ambiente 

familiar, razón por la cual, cuando 

interactúan con su entorno, suelen 

volverse agresivos y mostrar conductas 

destructivas, incluyendo daños físicos, 

amenazas, uso de palabras vulgares y 

exceso de ira; por lo tanto, la 
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sobreprotección provoca alteraciones en 

el desarrollo de su personalidad, 

ocasionando en el ambiente escolar, 

actitudes que limitan una adecuada 

adaptación social. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo 

anterior, se demuestran los aportes de la 

presente investigación; entre ellos, que 

brinda información nueva, 

constituyendo un referente para futuras 

investigaciones. Asimismo, se evidencia 

que los estilos parentales disfuncionales 

se encuentran relacionados con las 

manifestaciones de agresividad en los 

adolescentes de instituciones educativas 

del distrito de Huanchaco. Por último, 

los resultados obtenidos permiten 

denotar un aporte a nivel práctico, que da 

lugar a la ejecución de actividades 

psicoeducativas orientadas a promover 

estilos parentales saludables en los 

adolescentes, frente a entornos de 

agresividad manifiesta. 
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