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RESUMEN 
Con la finalidad de determinar la relación entre los estilos de crianza familiar y los niveles de violencia escolar, se 
lleva a cabo este estudio en adolescentes de 12 a 18 años que viven en los diversos distritos de Lima Norte, la 
muestra no probabilística estuvo conformada por 300 participantes de ambos sexos. El estudio de tipo aplicado y 
bajo el diseño no experimental de corte transversal con enfoque descriptivo – explicativo, se lleva a cabo empleando 
2 instrumentos; el cuestionario de estilos de crianza familiar (ECF-29) Estrada et al. (2017) y la escala de violencia 
escolar de Emler y Reicher (1995) y adaptada por Estévez et al. (2005).  Los resultados demostraron que existe 
asociación significativa (p=,000) entre los estilos de crianza familiar y los niveles de violencia escolar en los 
adolescentes. Evidenciando mayor violencia escolar en el grupo procedente de crianza familiar autoritaria y 
sobreprotectora. Por otro lado, el estilo de crianza autoritario se relaciona de forma directa con la violencia escolar, 
sucede lo mismo con el estilo indulgente, no así con el estilo de crianza familiar democrático. 
Palabras clave: Estilos de crianza familiar, violencia escolar, estilo autoritario y victimización. 

 
 

Family upbringing styles and school violence in adolescents from Lima Norte 
 
ABSTRACT 
In order to determine the relationship between family parenting styles and levels of school violence, this study was 
carried out among adolescents between 12 and 18 years of age living in various districts of northern Lima, the sample 
consisted of 300 participants of both sexes. The study of applied type and under the non-experimental cross-
sectional design with descriptive - explanatory approach, is carried out using 2 instruments; the questionnaire of 
family parenting styles (ECF-29) Estrada et al. (2017) and the school violence scale of Emler and Reicher (1995) and 
adapted by Estévez et al. (2005).  The results showed that there is significant association (p=.000) between family 
parenting styles and levels of school violence in adolescents. They showed greater school violence in the group with 
authoritarian and overprotective family upbringing. On the other hand, the authoritarian parenting style is directly 
related to school violence, as is the case with the indulgent style, but not with the democratic parenting style. 
Keywords: Family parenting styles, school violence, authoritarian style and victimization.  
 
INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, uno de los problemas más comunes que existe en los adolescentes es la 
violencia; generalmente produciéndose en primer lugar en el ámbito familiar violento, como 
también por influencia de los medios de comunicación, el entorno que rodea la adolescente, 
entre otros. De la Torre et al. (2014) afirman que ciertos estilos de crianza, principalmente el 
estilo autoritario, influye mucho en las conductas violentas que los adolescentes presentan en la 
institución educativa. El Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018) 
menciona que, en el mundo, 150 millones de escolares de edades entre los 13 y 15 años, 
experimentaron alguna vez violencia escolar por parte de sus compañeros. En América del 
Norte, específicamente México, el porcentaje de casos de violencia escolar o bullying ocupa el 
primer lugar en el mundo; mientras que según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras 
(2020) refiere que más de 40 millones de estudiantes del nivel primario y 28 millones del nivel 
secundario, sufren violencia escolar. A nivel nacional se puede evidenciar que, en los últimos 6 
años, la violencia escolar se ha incrementado en las Instituciones Educativas del Perú, por lo que 
el Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) realizó un reporte del total de casos desde los años 
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2013 al 2019 en donde indica que 26 446 escolares son víctimas de violencia escolar; 14 267 de 
ellos relacionados a la violencia entre compañeros y 14 477 en alumnos del nivel secundario 
siendo este el más alto. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, 2019) menciona que la violencia que sufren los adolescentes en el ámbito 
educativo es muy preocupante, ya que diversos estudios afirman que este hecho puede llegar a 
perturbar negativamente el aprendizaje de los estudiantes; a la vez, ocasiona una falta de 
motivación académica, absentismo o en muchas ocasiones el abandono escolar. 
Quintana y Ruiz (2015) refirieron que el comportamiento que se da entre padres e hijos cumple 
un papel muy importante en el ámbito social, puesto que los estilos de crianza que se forman 
dentro del hogar podrían ser las causas de las conductas violentas que expresan los adolescentes 
en la Institución Educativa. Palacios et al. (2013) señalaron que es importante la relación que se 
da entre la familia y el ámbito escolar ya que este sirve como un método para fortalecer el 
desarrollo y aprendizaje, logrando que la violencia escolar en los adolescentes se reduzca. Se 
observó que esta problemática de violencia se hace cada vez más evidente en las diferentes 
Instituciones Educativas de nuestro país, por lo que existe una gran necesidad de realizar más 
investigaciones sobre el estilo de crianza familiar y la violencia escolar en adolescentes, ya que, 
estas conductas podrían tener grandes consecuencias a lo largo del tiempo, es por ello el interés 
de realizar este estudio. 
Por todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta ¿cuál es la relación entre los estilos de 
crianza familiar y la violencia escolar en los adolescentes de Lima Norte? 
La justificación de este trabajo, a nivel social, dio una contribución en el ámbito familiar en 
cuanto a las conductas violentas que los adolescentes presentaron; así mismo, para poder trabajar 
en programas que tengan como fin disminuir dicha problemática. A nivel práctico, este estudio 
tuvo como importancia ayudar a los adolescentes y a los padres de familia a partir de los 
resultados que se obtengan, ya que, serán útiles y valiosos para que futuras investigaciones 
puedan realizar programas de prevención con el objetivo de modificar dicha conducta; de la 
misma manera, aportará información tangible a futuros investigadores para contrastar hallazgos. 
El objetivo general fue, determinar la relación entre los estilos de crianza familiar con los niveles 
de violencia escolar en los adolescentes. Los objetivos específicos fueron; primero, determinar la 
relación, a modo de correlación, entre la violencia escolar con los estilos de crianza familiar tales 
como autoritario, democrático, indulgente y sobreprotector. Segundo, describir los diferentes 
estilos de crianza familiar expresados en autoritario, democrático, indulgente y sobreprotector de 
los adolescentes. Tercero, describir la violencia escolar de manera general y por dimensiones 
expresados en conducta violenta y victimización de los adolescentes. Cuarto, comparar los estilos 
de crianza familiar, según el sexo y edad de los adolescentes. Quinto, comparar la violencia 
escolar, según el sexo y edad de los adolescentes. La hipótesis general, los estilos de crianza 
autoritario y sobreprotector se relacionan con mayores evidencias de violencia escolar 
comparado con los otros estilos familiares como democrático e indulgente; en los adolescentes 
de Lima Norte. La hipótesis específica fue, la violencia escolar se relaciona de manera directa y 
significativa con los estilos de crianza familiar autoritario, indulgente y sobreprotector; en cambio 
se espera encontrar de forma inversa con el estilo democrático en los adolescentes de Lima 
Norte. 
 
MÉTODO 
Diseño 

Este estudio según Hernández y Mendoza (2018) fue de carácter cuantitativo y de diseño 
no experimental de corte trasversal. Según Vargas (2008) de tipo aplicada; mientras que, según 
Bernal (2010) se ajusta a los lineamientos de alcance explicativo. 
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Participantes 
Estuvo conformada por 300 adolescentes de Lima Norte, de edades entre 12 a 18 años siendo el 
(52.3%) hombres y (47.7%) mujeres. La selección se dio mediante el muestreo no probabilístico 
de modo intencional. 
 
Instrumentos 
Se utilizaron dos pruebas, la primera fue la escala de estilos de crianza familiar (ECF-29) 
desarrollada originalmente por Estrada et al. (2017) la cual tiene como objetivo medir los estilos 
de crianza familiar, esta prueba contiene un total de 29 ítems y cuatro subescalas que se evalúan 
acorde a la medida ordinal tipo Likert. La segunda fue la escala de violencia escolar desarrollada 
originalmente por Emler y Reicher (1995) y adaptada por Estévez et al. (2005), esta última es la 
que se usó para el estudio, cuyo propósito era medir la violencia escolar. El instrumento contiene 
un total de 19 ítems y dos dimensiones que se evalúa acorde a la escala ordinal de tipo Likert. 
 
Procedimiento 
Se elaboró un formulario Google virtual para el recojo de datos el cual se difundió a través de las 
distintas redes sociales. En dicho formulario se solicitó el consentimiento informado del padre o 
apoderado, allí se les informó que todos los datos recolectados serían de carácter anónimo. La 
participación de los evaluados fue de manera voluntaria. Una vez culminado el recojo de datos se 
procedió con la depuración de los cuestionaros que no siguieron los protocolos, sobre esta base, 
se creó una la base de datos para los análisis estadísticos pertinentes. 
 
Análisis de datos 
Previo al análisis estadístico fue necesario crear una base de datos y realizar los controles de 
calidad de la información y sobre ello, la calificación de las pruebas empleadas en este estudio. 
Opciones como calcular, recodificar y seleccionar casos; se hicieron necesario antes del uso de 
los estadísticos o estadígrafos descriptivos e inferenciales. 
Dependiendo de objetivos o hipótesis se elige la prueba, así dentro de lo descriptivo se usaron 
estadísticos de medidas de tendencia central, dispersión y medidas de forma; sobre todo con la 
distribución de las puntuaciones directas, también se emplearon tablas y gráficos con respectivos 
porcentajes para comprender la distribución según categorías en tablas simples o tablas de 
contingencias. 
Para entender la relación de dos variables categóricas se hizo uso de la prueba Chi cuadrado de 
Pearson con sus medidas de asociación como la V de Cramer, esta prueba de independencia no 
solo me indica la asociación de las variables sino también la relación entre las categorías de una 
variable con las categorías de la otra variable a través de los residuos tipificados. Se utilizó la 
prueba de normalidad de Shapiro – Willk para determinar la distribución normal y, por último, se 
empleó del coeficiente de correlación de Rho Spearman, para conocer la correlación entre las dos 
variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Como citar: Meza, A. y Candela, V. (2021) Estilos de crianza familiar y violencia escolar en adolescentes de Lima Norte. 

PsiqueMag, vol 10 (2), 58-68.  

PsiqueMag | 61 | 

RESULTADOS  
Tabla 1 
Relación entre estilos de crianza familiar y niveles de violencia escolar 

 
Estilos de crianza familiar 

Total 
Autoritario Democrático Indulgente Sobreprotector 

N
iv

el
es

 
d
e 

v
io

le
n

ci
a 

es
co

la
r 

Bajo 
Frecuencia 1 89 25 0 115 
Res. Tip. -1.3 .5 -.1 -1.2  

Media 
baja 

Frecuencia 1 64 26 1 92 
Res. Tip. -1.1 -.5 1.3 -.2  

Media 
Frecuencia 2 42 7 0 51 
Res. Tip. .4 .7 -1.3 -.8  

Media 
alta 

Frecuencia 4 25 8 3 40 
Res. Tip. 2.6 -.8 -.3 3.4  

Alta 
Frecuencia 1 1 0 0 2 
Res. Tip. 3.8 -.4 -.7 -.2  

Total Frecuencia 9 221 66 4 300 

X2= 43.478; gl= 12; p= 0.000 // w= .381 
 
En la tabla anterior, se evidenció que existe asociación significativa (p ≤ .05) entre los estilos de 
crianza y los niveles de violencia escolar. Los residuos tipificados señalan que los adolescentes 
que son formados con un predominio del estilo autoritario y sobreprotector tienden a presentar 
mayor violencia escolar en cambio los criados con predominio de estilo democrático e 
indulgente, muestran menores evidencias de violencia. Cabe recalcar que el tamaño del efecto es 
mediano (Cohen, 1988). 
 
Tabla 2 
Prueba de normalidad de estilos de crianza familiar y violencia escolar 
 

Variables - Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

K-S gl p S-W gl P 

Autoritario .238 300 .000 .859 300 .000 
Democrático .229 300 .000 .866 300 .000 
Indulgente .335 300 .000 .734 300 .000 
Sobreprotector .222 300 .000 .849 300 .000 
Conducta violenta .305 300 .000 .782 300 .000 
Victimización  .187 300 .000 .906 300 .000 
Violencia escolar general .225 300 .000 .834 300 .000 

Nota: gl= muestra, p= grado de significancia 
 
 
A través de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, los datos no se ajustan a la distribución 
normal (significancia fue menor a .05) por lo tanto, se sugiere emplear estadísticos no 
paramétricos, en este caso la prueba de Rho Spearman para correlación (Mohd y Bee, 2011).  
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Tabla 3 
Correlación entre violencia escolar con cada estilo de crianza familiar 

 

Estilos de crianza familiar 

Autoritario Democrático Indulgente Sobreprotector 

Violencia 
escolar 

Rho .304** -.536** .331** .121* 

r2 .092 .287 .109 .014 

p .000 .000 .000 .036 

N 300 300 300 300 

Nota: r2=tamaño del efecto, p= grado de significancia, N= muestra 

 
La correlación fue directa y muy significativa al nivel del .01 entre el estilo de crianza familiar 
autoritario con la violencia escolar, de la misma forma se mostró con el estilo indulgente. Estilo 
sobreprotector y violencia fue significativa al nivel del .05 y directa, finalmente Estilo 
democrático y violencia familiar se mostró significativa al nivel de 0.01 pero de forma inversa. 
Siendo el tamaño del efecto para los 4 casos pequeño, grande, mediano y pequeño 
respectivamente (Cohen, 1988). 
Tabla 4 
Descripción de estilos de crianza familiar 

Estilo de crianza familiar f % 

Autoritario 9 3.0 

Democrático 221 73.7 

Indulgente 66 22.0 

Sobreprotector 4 1.3 

Total 300 100.0 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

 
Se evidenció que, el 73.7% de los adolescentes califica la crianza recibida por parte de la familia 
como democrático. El 22.0% de los adolescentes lo considera indulgente. El 3.0% de la muestra 
presentó crecer bajo el estilo de crianza autoritario. Por último, solo el 1.3% de la muestra son 
educados por medio del estilo de crianza sobreprotector. A la vez, se encontró diferencia de 
proporciones entre los diferentes estilos de crianza que predomina en los padres de los 
adolescentes. 
 
Tabla 5 
Descripción de violencia escolar de manera general y por dimensiones 
 

 

 Violencia escolar 
 Conducta violenta Victimización General 
 f % f % f % 

Bajo 115 51.1 0 .0 115 38.3 
Medio bajo 92 40.9 0 .0 92 30.7 
Medio 18 8.0 33 44.0 51 17.0 
Medio alto 0 .0 40 53.3 40 13.3 
Alto 0 .0 2 2.7 2 .7 
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En términos generales, el 30 % de los adolescentes muestra evidencias de conductas violentas de 
alguna forma (considerando los niveles media, media alta y alta). Otro dato resaltante es que el 
53% de los adolescentes manifiesta que la violencia es más como víctima que como acosador.  
 
Tabla 6 
Comparación de estilos de crianza familiar según sexo 

 
Estilos de crianza familiar 

Total 
Autoritario Democrático Indulgente Sobreprotector 

S
ex

o
 

Hombre 

Frecuencia 5 112 39 1 157 

Res. Tip. .1 -.3 .8 -.8  

      

Mujer 

Frecuencia 4 109 27 3 143 

Res. Tip. -.1 .4 -.8 .8  

      

X2= 2.686; gl= 3; p= .443 // Φ= .000 
 
En esta tabla, no se encontró asociación de dependencia significativa entre los estilos de crianza 
y la variable sexo, ya que la significancia es mayor a .05 (p=.443). 
 
 
Tabla 7 
Comparación de estilos de crianza familiar según edad 

 

Estilos de crianza familiar 
Total 

Autoritario Democrático Indulgente Sobreprotector 

E
d
ad

 

12 a 13 Frecuencia 6 60 21 0 87 

Res. Tip. 2,1 -,5 ,4 -1,1  

14 a 15 Frecuencia 1 74 16 3 94 

Res. Tip. -1,1 ,6 -1,0 1,6  

16 a 18 Frecuencia 2 87 29 1 119 

Res. Tip. -,8 -,1 ,6 -,5  
Total Frecuencia 9 221 66 4 300 

X2= 12.215; gl= 6; p= .057 // w= .000 
 
La prueba no paramétrica Chi cuadrado demostró que no hay dependencia significativa entre los 
estilos de crianza y la variable edad (grupos de edad), ya que la significancia es mayor a 0.05 
(p=.057). 
 
Tabla 8 
Comparación de los niveles de violencia escolar según sexo 

 
Violencia escolar 

Total 
Bajo 

Medio 
bajo 

Medio 
Medio 
alto 

Alto 

S
ex

o
 

Hombre Frecuencia 60 36 32 27 2 157 

Res. Tip. .0 -1,8 1.0 1.3 .9  

Mujer Frecuencia 55 56 19 13 0 143 

Res. Tip. .0 1.8 -1.1 -1.4 -1.0  

X2= 14.156; gl= 4; p= .007 // w= .217 
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En esta tabla se evidenció que hay asociación significativa entre la violencia escolar y la variable 
sexo, ya que la significancia es menor a .05 (p=.007), Los residuos tipificados indican que los 
hombres muestran mayor violencia comparado con las mujeres 
 
Tabla 9 
Comparación de los niveles de violencia escolar según edad 

 

Violencia escolar 

Total Bajo Medio 
bajo 

Medio Medio 
alto 

Alto 

E
d
ad

 

12 a 13  
Frecuencia 22 23 22 19 1 87 

Res. Tip. -2,0 -,7 1,9 2,2 ,6  

14 a 15 
Frecuencia 39 28 12 15 0 94 

Res. Tip. ,5 -,2 -1,0 ,7 -,8  

16 a 18 
Frecuencia 54 41 17 6 1 119 

Res. Tip. 1,2 ,7 -,7 -2,5 ,2  

Total Frecuencia 9 115 92 51 40 2 

X2= 24.084; gl= 8; p= .002 // w= .200 

 
La prueba Chi cuadrado muestra que si hay asociación significativa entre los niveles de violencia 
escolar y la edad (en grupos), ya que la significancia es menor a .05 (p=.002). Los grupos de 12 y 
13 años, es decir los de menos edad, muestran menos agresividad que los grupos de 16 a 18 años 
(grupos de más edad respecto a los de 12 y 13 años) 
 
DISCUSIÓN 
El propósito principal de esta investigación fue determinar la relación entre los estilos de crianza 
familiar con los niveles de violencia escolar en los adolescentes de Lima Norte. Para comprender 
el resultado que se halló en la investigación fue necesario conocer el concepto de las variables 
por separado; por lo tanto se tomó en cuenta diversas conceptualizaciones como la de Craig y 
Woolfolk (1998) quienes mencionan que los estilos de crianza son un conjunto de acciones que 
son adoptadas por los hijos a través de los padres que, dependiendo del estilo de crianza, formará 
un ambiente emocional positivo o negativo, evidenciado en valores y patrones de conducta; en 
tanto, para la segunda variable, Olweus (1998) refiere que la violencia escolar es todo acto que 
indica conductas de hostigamiento e intimidación por parte de un estudiante a otro, atentando 
contra su integridad física y psicológica. 
Así, los resultados para este objetivo general reflejaron que el estilo de crianza autoritario y 
sobreprotector se relaciona con mayores evidencias de violencia escolar comparado con los otros 
estilos de crianza como democrático e indulgente. Evidencias similares fue encontrado por 
Blanco et al. (2017) al obtener una relación significativa entre los estilos de crianza familiar y 
cyberbullying, cabe recalcar que existe una relación entre el estilo de crianza familiar autoritario 
con un nivel alto de violencia escolar; de igual manera, los resultados que encontró Kilimajer 
(2018) indican que el estilo de crianza autoritario presenta un nivel alto de agresividad tanto en la 
escala de agresión y victimización contrario al estilo de crianza indulgente que presenta un nivel 
bajo de agresividad. En la investigación de Moudgil y Moudgil (2017) se explica que la intensidad 
de los diferentes estilos de crianza es predictora de agresión excepto del democrático. Por otro 
lado, García et al. (2016) halló relación positiva significativa entre todos los estilos educativos 
paternos y maternos con la agresividad. Igualmente, Sánchez et al. (2015) obtuvo como 
resultados que existe relación significativa entre las prácticas de crianza percibida por los 
adolescentes y los diferentes roles de agresión escolar. 
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Atendiendo al objetivo específico 1, los resultados fueron claros en el análisis de correlación 
entre la violencia escolar con cada estilo de crianza familiar, siendo esta, muy significativa y 
directa con los estilos autoritario e indulgente, así mismo, significativa y directa con el estilo 
sobreprotector, del mismo modo, muy significativa e inversa con el estilo democrático. En los 
cuatro casos el tamaño del efecto es pequeño, grande, mediano y pequeño respectivamente 
(Cohen, 1988). De esta manera, el trabajo de García et al. (2019), se parecen a nuestros hallazgos 
al obtener resultados similares, ya que el estilo de crianza autoritario e indulgente se 
correlacionan con la agresividad en los adolescentes. Según De la Torre et al. (2014) ciertos 
estilos de crianza principalmente el estilo autoritario podría influir negativamente en las 
conductas de los adolescentes, manifestándose violentamente en la institución educativa.  
Por otro lado, Darling y Steinberg (1993) indican que los padres indulgentes se caracterizan por 
aceptar que sus hijos realicen sus propias actividades en donde ellos no interceden; no asignan 
reglas ni normas dejando que los hijos tomen sus propias decisiones; además explican su actuar 
haciendo uso de la persuasión y la razón más que la afirmación generando que existan 
posibilidades de que presenten problemas de conductas a corto plazo. Siguiendo con la teoría de 
Maccoby y Martin (1983) explican que dentro del estilo negligente los padres que no demuestran 
afecto o interés hacia sus hijos ya sea por problemas de estrés o depresión se les denomina como 
padres no involucrados o descuidados provocando que sus hijos presenten conductas violentas 
ya sea directa o indirecta hacia una o varias personas. 
El segundo objetivo específico, busca describir la percepción que tienen los adolescentes 
respecto al estilo de crianza familiar que reciben en función a esta clasificación, autoritario, 
democrático, indulgente y sobreprotector. Así sobre la base de 300 participantes se encontró que 
el 73.7% de ellos considera que el tipo crianza que predomina en su contexto familiar, es el 
Democrático, esto significa que los adolescentes perciben a los padres como una figura de 
autoridad, con reglas flexibles y mutuo acuerdo con ellos, así mismo, se compone por una 
delegación de responsabilidades conforme a la edad y un alto nivel de comunicación y afecto. 
Los padres con un estilo de crianza familiar democrático crean un efecto positivo para el 
desarrollo social de los adolescentes tales como, un buen bienestar psicológico, no generar 
conflictos entre el hijo y el padre, desarrollo de competencias sociales y altos índices de 
autoestima (Castillo-Castro, 2016).  Otro grupo representado por un 22 %, califica a la crianza 
familiar que recibe como indulgente, caracterizado por un énfasis en la flexibilidad aun cuando le 
asista o no la razón. 
El tercer objetivo específico, busca describir la violencia escolar de manera general y por 
dimensiones, partiendo de los resultados generales se tiene que el 30 % aproximadamente se 
encuentra en la categoría de medio, medio alto y alto. Es preciso indicar que las conductas de 
violencia se muestran más como víctima que como perpetrador, lo que no descarta que exista la 
posibilidad que los adolescentes cometan actos violentos o ser cómplice de ellos (Ortega, 2010). 
Las conductas violentas expresan dañar las pertenencias de sus compañeros o autoridades de la 
institución educativa, participar y/o provocar peleas con compañeros del colegio siendo estos 
actos de manera verbal y/o física. Las conductas de victimización expresan indicadores como, 
mirarlos con mala cara, que un compañero lo insulte o le pegue, que le roben sus pertenencias, 
que lo culpabilicen de actos no cometidos, entre otros. De la misma forma, Bandura en (1973) 
indica que el aprendizaje de nuevos patrones de comportamientos se adquiere mediante la 
observación de conductas que ejercen otras personas y así mismo lo generan en otros lugares. 
El cuarto objetivo específico pretende comparar la percepción que tienen los adolescentes 
respecto a los estilos de crianza familiar en función de la variable sexo y edad. Al respecto, lo 
resultados demostraron que no hay asociación significativa según la prueba chi cuadrado. Esto 
indica que la percepción que tienen los adolescentes respecto a la forma de crianza en su entorno 
familiar no se ve diferenciado entre chicos y chicas y tampoco se ve diferenciado según grupos 
de edad. Este hallazgo se muestra distinto a lo encontrado por Briceño (2017) al encontrar que 
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los adolescentes de 13 años (los más pequeños) consideran que sus padres se muestran más 
autoritarios.  
El quinto objetivo específico referente a la comparación de violencia escolar según los grupos 
formados por la variable sexo. Los resultados de la tabla 8, muestra que estas variables están 
asociadas, los residuos tipificados indican que hay más evidencia de agresividad en los hombres 
que en las mujeres. Dichos resultados son muy similares a lo que encontró Blanco et al. (2017) y 
García et al. (2016) ello encuentra también mayor agresividad en los varones que en las mujeres.  
En cuanto, a la variable agresividad y edad o grupos de edad, tabla 9, se encontró asociación 
significativa, los residuos tipificados señalaron que los adolescentes del grupo de 12 a 13 años, es 
decir los de menos edad, muestran mayor agresividad comparado con los del grupo de 16 a 18 
años, aunque esta generalización en otros contextos este bajo el parámetro de un tamaño de 
efecto pequeño (w= .200). Por su parte, Briceño (2017) encontró indicios que el grupo de 14 a 
15 años van mostrando menores conductas violencias, atribuyéndolo como una tendencia a 
disminuir como parte de la adaptación en este estadillo de adolescencia.  
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