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Resumen 

 

La parentalidad disfuncional es uno de los problemas más acuciosos que perjudica 

el desarrollo del adolescente, en el presente estudio se tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre estilos parentales disfuncionales y 

agresividad, bajo un diseño no experimental, correlacional simple, en una muestra 

de 132 adolescentes de una institución educativa pública. Par 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 de ambas variables se obtuvo una correlación positiva moderada 

muy significativa, además se encontró en la dimensión indiferencia una correlación 

baja positiva, referente a las dimensiones abuso y sobreprotección se encontró una 

correlación moderada positiva, referente al tipo de estilo parental que más 

predomino fue el de abuso y concerniente al tipo de agresividad más recurrente fue 

el de hostilidad. En conclusión, se evidenció que existe una correlación entre estilos 

parentales disfuncionales y agresividad, por tal se asume que, a mayor presencia 

de prácticas de crianza no saludables en los menores por parte de sus progenitores, 

mayor será la posibilidad de que estos generen actitudes agresivas. 

Palabras clave:  relación padre e hijo, agresividad y adolescencia. 
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Abstract 

 

Dysfunctional parenting is one of the most pressing problems that harms the 

development of adolescents, in the present study the objective was to determine the 

relationship that exists between dysfunctional parenting styles and aggressiveness, 

under a non-experimental, simple correlational design, in a sample of 132 

adolescents from a public educational institution. For the measurement of the 

variables, the Matalinares, Raymundo and Baca Dysfunctional Parenting Styles 

Scale (MOPS) and the Buss and Perry Aggression Questionnaire (AQ) were used. 

In the results of both variables, a very significant moderate positive correlation was 

obtained, in addition, a low positive correlation was found in the indifference 

dimension, referring to the dimensions of abuse and overprotection, a moderate 

positive correlation was found, referring to the type of parental style that 

predominated the most. was that of abuse and concerning the most recurrent type 

of aggressiveness was that of hostility. In conclusion, it was evidenced that there is 

a correlation between dysfunctional parenting styles and aggressiveness, therefore 

it is assumed that the greater the presence of unhealthy parenting practices in 

minors by their parents, the greater the possibility that they generate aggressive 

attitudes.  

 

Keywords: father son relationship, aggressiveness, adolescence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los estilos de crianza reflejan la interacción familiar que en ocasiones 

puede atravesar el plano de la violencia; así, la estructura de relacionamiento de 

padres e hijos puede pasar a configurar un estilo parental disfuncional; en estos 

últimos años ha llegado a ser cada vez más una problemática de carácter mundial. 

Una reciente publicación sobre la adecuada salud en menores de edad, presentó 

que la familia llega a ser uno de los sistemas más importantes en donde subsiste 

el adolescente, por ende, es este lugar el responsable de conseguir que su 

funcionalidad sea adecuada y ayude un estilo de vida sano, donde se promueva el 

desarrollo y bienestar del conjunto total de los integrantes en el hogar, que a su vez 

llega ser un contexto donde la dinámica interaccional de los sistemas biológico, 

psicosocial y ecológico son de suma importancia, ya que, movilizan los procesos 

fundamentales en el desarrollo del adolescente. Asu vez, la incorrecta interacción 

entre padres e hijos la hace frágil a caer en patrones disfuncionales y condiciones 

de crisis (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2022) 

Con respecto a la segunda variable la agresividad, es una  conducta que 

está asociada a los conflictos que se dan en nuestra sociedad siendo una conducta 

compleja, para ser entendida se debe considerar explorar las expresiones que se 

dan en la infancia del ser humano y en el desarrollo de aptitudes y manera de ver 

la vida que se va obteniendo desde el seno del hogar a través de los padres, 

conductas cuales pueden afianzarse de manera positiva o negativa con el tiempo 

en la personalidad de los menores. Los cuales podrían hacerse agresivos al haber 

sido víctimas de lo mismo y en consecuencia al haber sido parte de ese entorno 

hostil, donde a su vez aprenden a asimilar ese tipo de conducta. 

Diversos reportes indicaron que 50% de la población menores de 18 años 

han pasado por malos tratos en el hogar, generalmente incurrida por familiares o 

personas cercanas. Otro reporte menciono que el comportamiento agresivo junto a 

otros factores que lo acompañan, es visto como una problemática global. ya que es 

causal de numerosas formas de comportamientos antisociales, según un reporte 

del Fondo de las Naciones Unidas, se calcula el aumento de una prevalencia de un 

55,2% de conductas agresivas en adolescentes en Latinoamérica, lo cual es 



2 
 

preocupante en contraste a años anteriores (Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia [UNICEF], 2020) 

No obstante, un suscitado en Burgos España sobre los estilos parentales 

disfuncionales, menciona que un 30% de los investigados varones refieren tener 

escasa comunicación con la madre; 25% afirman que ambos padres son 

negligentes en la crianza de los hijos; con lo que respecta a las mujeres 40% 

señalan que la madre es demasiado sobreprotectora y el 15% son controladores. 

Pérez et al. (2018). En referencia a la segunda variable, un estudio realizado en 

España, mencionó que los varones exteriorizan agresividad alta con un 44% y las 

mujeres con un 33% se encuentran en agresividad baja, indicando que los hombres 

son más propensos a ser agresivos. (Nocito, 2017) 

Un estudio realizado en México, reveló hallazgos sobre estilos parentales 

disfuncionales en adolescentes, los mismos que son ocasionados por distintos 

factores, como es la escases en la comunicación de padres e hijos lo cual dio un 

porcentaje de 55, 6%, la sobreprotección que correspondió a un 14,7% y desinterés 

de ambos padres con un 11, 5%; a su vez en la misma investigación también se vio 

reflejado  como consecuencia la aparición de  conductas agresivas en tres niveles, 

encontrándose como nivel bajo la subescala física con un 7,9%, y en la subescala 

verbal con un 68,3% y agresión psicológica en el nivel alto con un 95,8%. (Mazón 

et al. ,2017) 

Un estudio realizado en Colombia, reveló una elevada prevalencia de los 

estilos paternos disfuncionales los cuales se caracterizaron por la sobre alteración 

del comportamiento (36%), desinterés en la crianza (23%) y actitud abusiva (22%), 

encontrándose una mayor proporción en zonas rurales (Rodríguez y Amaya, 2019). 

Asu ves, otro estudio en el mismo país mostró que la agresividad identificada como 

más habitual en adolescentes, es principalmente de tipo impulsiva, dando como 

resultado un 33 %, y que en las mujeres predomina las de tipo premeditada con un 

25,4 %; y las de tipo impulsiva con un 37,3 %, por otro lado, los adolescentes que 

cuentan con agresividad de tipo impulsivo alta se caracterizaron por ser de edades 

menores, además se resaltó que quienes ostentaban una agresividad alta, poseían 

una relación lejana desde lo afectuoso y físico con el padre, y precedentes de haber 
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existido ciertas dificultades y problemas con otros por practicar conductas agresivas 

(Silva, 2021). 

A su vez, en los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2020) a nivel nacional, se describió referente a estilos de crianza, que el 

42,7% de las familias evaluadas carecen de una idónea comunicación; arrojando 

también que un 13,7 % de los adolescentes refieren ser víctima de diversas 

maneras de maltratos en paralelo a través de sus progenitores. Esto reafirmaría los 

datos expuestos por el Servicio de Atención Urgente (SAU, 2020), que mediante el 

programa nacional Aurora se atendió un total de 5,209 casos de violencia familiar 

en sus modalidades físicas y psicológicas. Por otro lado, estudios hechos en la 

población de Chiclayo, mostraron que más de tres tercios obtuvieron como 

resultado una interacción social familiar negativa, lo que hace énfasis en la 

relevancia que se debe tomar referente al vínculo familiar en el proceso del 

desarrollo y el ajuste social de la persona en edades tempranas, a través de la 

impartición de normas y reglas en casa (Corazón, 2020). 

Otro dato a nivel nacional referido por el Centro de Emergencia Mujer 

(CEM, 2021) reportó un total de 163 mil 797 casos de denuncias referentes a 

violencia en el entorno familiar, en esa misma línea, el Sistema de Denuncias 

Policiales (SIDPOL, 2021) comunicó en sus reporte anual un total de 10,216 

denuncias registradas por violencia familiar a menores de edad cuyo rango oscila 

entre los 12 a 17 años, lo que manifestaría un ambiente hostil para para su correcto 

y sano desarrollo emocional y personal. 

A su vez, referente a manifestaciones de conductas  negativas en los 

menores, se observó  una prevalencia referente a la agresividad en un 35% de 

adolescentes en su población general, donde se identificó una constancia de 

agresividad elevada dentro del 10.3% de la muestra investigada (Flores, 2020), por 

otra parte, otro estudio relacionado con la misma variable afirma que un 82.6% de 

los examinados concentran una agresividad global; un 15.1% se sitúa en el rango 

promedio y un 2.3% prevalece a un bajo nivel, en la investigación general (Obregón, 

2018). 

En referencia a estudios a nivel local, en lima una investigación mostró que 

un 50% de la población adolescente percibió un rango medio-alto de vinculo 



4 
 

parental no adecuado por el lado paterno; en caso de las percepciones sobre la 

figura materna el 70% manifestaron abuso, donde sobresalieron la sobreprotección 

y la indiferencia (Páez, 2020). Además, en otra investigación con respecto a la 

variable agresividad, se encontró en una población de 221 adolescentes, que el 

21.7% se ubican en una condición baja, además 39.4% se ubicaron en una 

condición media, 25.3% obtuvieron una condición alta, y llegando a ser un nivel 

muy alto el 6.3% (Ruiz, 2020). 

En base a lo analizado previamente se formuló la siguiente pregunta de 

investigación ¿cuál es la relación que existe entre estilos parentales disfuncionales 

y agresividad en adolescentes de Lima, 2022? 

Al no haber suficientes estudios en relación a las variables y en el contexto 

de investigación, el presente trabajo se justifica en razón de la utilidad de los 

hallazgos que permitirán profundizar el conocimiento de las variables tratadas, el 

aporte teórico radica en el empleo de enfoques y teorías las cuales se verán 

corroboradas a la luz de los hallazgos, posibilitando a futuros investigadores, 

considerar aquellas como referentes en trabajos relacionados al tema de estudio. 

A nivel práctico servirá como antecedente para futuras investigaciones, y por la 

naturaleza de los hallazgos contribuirá a la construcción de intervenciones 

oportunas y contextualizadas, a través de programas de atención en salud mental. 

En la presente investigación se propone como objetivo general, Determinar 

la relación que existe entre estilos parentales disfuncionales y agresividad en 

adolescentes de Lima, 2022, a su vez también como objetivos específicos; 

Identificar los tipos de estilos parentales disfuncionales en adolescentes de Lima, 

2022, Señalar los tipos de agresividad en adolescentes de Lima, 2022; así mismo 

establecer la relación que existe la dimensión indiferencia Y agresividad en 

adolescentes de Lima, 2022, Determinar la relación que existe entre  la dimensión 

abuso y agresividad en adolescentes de Lima, 2022, Determinar la relación que 

existe entre la dimensión  sobreprotección y agresividad en adolescentes de Lima, 

2022. 

Tras todo lo dicho anteriormente, se expone la siguiente hipótesis general 

que, Existe relación significativa entre estilos parentales disfuncionales y 

agresividad en adolescentes de Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Espinoza (2021) describió la correlación entre las dinámicas de crianza y 

su rol en la creación de conductas agresivas en sus hijos, utilizando un diseño-

correlacional, en 30 adolescentes, utilizando en ellos la escala de estilos parentales 

de Baumrind y cuestionario Ad-Hoc, dando como hallazgo la existencia de 

correlación significativa entre dinámicas de crianza y conductas agresivas. 

En otra investigación Cerezo et al. (2017) examinaron la relación existente 

de prácticas de educación familiar y hábitos agresivos, mediante un diseño-

correlacional, en 437 menores de edad adolescentes, para la cual utilizaron el 

cuestionario de agresividad de Buss y Perry, y la escala de estilos parentales; 

donde obtuvieron como hallazgo principal que el modelo educativo usado por los 

padres/cuidadores está en gran medida en relación a las conductas agresivas del 

adolescente. 

Garcia et al. (2019) en su investigación tuvo como objetivo, determinar las 

relaciones entre estilos parentales en adolescentes agresivos. Bajo un diseño 

correlacional, con un total de 969 adolescentes, para la cual utilizaron el 

cuestionario de agresividad y la escala de estilos parentales. la cual concluyen que 

efectivamente los estilos parentales negativos influyen mucho en los adolescentes 

agresivos, ya que lamentablemente son esquemas familiares en la cual no existe 

una el respeto mutuo entre los miembros.  

Armijos et al. (2020) estudiaron las prácticas de crianza familiar y la relación 

que esto tiene en el aparecimiento y duración de aptitudes antisociales, bajo un 

diseño de tipo narrativo-biográfico con alcance descriptivo-interpretativo, en 20 

adolescentes  donde se usó la aplicación de entrevistas psicológicas y escalas de 

evaluación, en la conclusión principal obtenida se demostró que el estilo de 

formación de los padres en el cuidado de los menores surten de influencia en ser 

ejemplos positivos de protección o negativos de riesgo para las aptitudes y 

conductas del ser humano.  

 

Llorca et al. (2017) analizaron la relación de los estilos de crianza sobre la 

prosocialidad y la conducta agresiva en adolescentes, mediante un estudio 
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transversal en 220. La edad de los sujetos oscila entre 15 y 18 años. Se utilizó la 

Escala de Agresión Física y Verbal de Caprara y Pastorelli, y el Inventario sobre el 

informe de niños sobre el comportamiento de los padres de Schaefer. Los 

resultados indican que las variables emocionales que se dan en el hogar actúan en 

los adolescentes infractores, con un efecto directo sobre las conductas negativas, 

denotando negligencia paterna sobre la conducta agresiva y de permisividad sobre 

la prosocialidad de forma negativa. 

Moreno et al. (2020) estudiaron la relación de los estilos de crianza con los 

problemas de adaptación en los adolescentes. A través de ecuaciones 

estructurales, donde pudieron participar 422 niños de 8 y 12 años. Se aplicó el 

Cuestionario de Estilos Educativos Parentales, la Lista de Verificación de 

Comportamiento Infantil y la Prueba de Ajuste Multifactorial de Formato y 

Autoevaluación para Padres, donde arrojo como resultado que la dinámica familiar 

y las prácticas de los padres tienen una correlación directa de efectos sobre los 

problemas de internalización, externalización y desajuste general de los menores. 

Mazón et al. (2017) establecieron la relación sobre las dinámicas familiares 

y los comportamientos agresivos, bajo un diseño básico de tipo correlacional no 

experimental, en 189 estudiantes adolescentes. Utilizando la Escala de Agresividad 

y el Cuestionario de Funcionamiento Familiar, en su conclusión principal no 

encontraron una correlación directa entre ambas variables, sin embargo, 

encontraron una categoría media de agresividad en sus diversos mecanismos, 

tanto en lo físico, verbal y psicológico. 

Igualmente, Aguirre y Villavicencio (2017) determinaron el estilo parental de 

crianza que distingue un menor en edad adolescente el cual manifiesta 

comportamientos agresivos, bajo un diseño correlacional, usando una muestra total 

de 400 adolescentes, para la cual utilizaron: la Escala de Socialización Parental, y 

además el Cuestionario de Agresividad AQ. Como Hallazgo principal las pesquisas 

señalaron que los menores en edad adolescente perciben un modo autoritario de 

crianza, un elevado grado de agresividad y su organización familiar expone escasa 

comunicación.  

Sánchez (2017) determinó como las familias disfuncionales alteran en 

comportamientos agresivos, mediante un tipo de diseño correlacional, con una 
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población 126 estudiantes de 12 a 14 años, se aplicó entrevistas y cuestionario de 

preguntas, hallándose factores sobresalientes como la pobre comunicación de 

padres e hijos, la cual promueve el deterioro de lazos afectivos en sus relaciones, 

a su vez los porcentajes de conductas agresivas más representativos fueron las de 

tipo verbal, obteniendo como principal hallazgo una relación significativa entre 

familias con vinculación disfuncional y su directo peso representativo en reacciones 

agresiva. 

En el ámbito a nivel nacional, Atencio y Romero (2020) determinaron la 

relación entre modelos de crianza familiar y estados agresivos, en una investigación 

de tipo correlacional, en 99 adolescentes, a través de cuestionarios, evidenciando 

como hallazgo principal que las dinámicas de crianza paterna que sean de modo 

autoritario y permisivo generan un nivel de agresividad en adolescentes. En otra 

investigación similar, Peralta y Valverde (2020) analizaron la relación del vínculo 

parental disfuncional con las reacciones agresivas en adolescentes, a través de un 

tipo de básico de investigación, correlacional, donde utilizaron a 134 adolescentes, 

aplicándose cuestionario de preguntas para su medición, logrando como resultado 

principal una correlación moderada en las dimensiones estudiadas. 

Collado y Matalinares (2019) establecieron la relación que existe entre los 

guiones mal adaptativos a edad temprana y estados agresivos en 641 adolescentes 

que estudian en secundaria, utilizando un diseño correlacional, donde se utilizó el 

cuestionario de agresión AQ y el cuestionario de esquemas desadaptativos 

tempranos, dando como hallazgo principal que existe una positiva relación entre 

esquemas mal adaptativos a temprana edad y hábitos agresivos; siendo que en las 

subescalas de agresividad predominó el nivel medio a excepción ira.  

Igualmente, Olmos y Vilca (2019) demostraron la correspondencia directa  

de estilos parentales familiares y conductas agresivas en infantes de edad 

adolescente, en un estudio de tipo correlacional, teniendo como población a 59 

alumnos, se usó la escala de Agresividad y el formulario de Percepción de Estilos 

Parentales, alcanzando como principal conclusión que los adolescentes  cuya 

agresividad es elevada conviven en un contexto donde existen discordancias en las 

relaciones parentales familiares; y adolescentes con permanente agresividad, los 

mismos que coexisten dentro de un panorama de negligencia por sus padres.   
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Así mismo, Carpío (2018) estableció una correlación de estilos parentales 

disfuncionales y agresividad, bajo un estudio cuyo modelo fue de tipo correlacional, 

en una población de 300 menores-adolescentes para el estudio, se aplicó la Escala 

de Estilos Parentales Disfuncionales y el Cuestionario de Agresión AQ, cuyo 

resultado final evidenció una fuerte conexión entre estados agresivos y vínculos de 

crianza, siendo las formas físicas y de hostilidad las que más prevalecieron. 

A continuación, se presentan definiciones, dimensiones y enfoques teóricos 

que permitirán comprender las variables de estudio; en relación a estilos de crianza 

parental, Ortega (2018) lo definió como la manera y formas en que las figuras 

paternas se vinculan con sus hijos, la misma donde usan estilos formativos, que 

son pautas de crianza, con la intención de formar, intervenir y orientar a sus hijos 

para el desarrollo que este poseerá al desenvolverse en su ambiente en sociedad.  

En relación a los estilos parentales disfuncionales, Matalinares (2018) refiere que 

los estilos de crianza familiar disfuncionales, ayudan en el surgimiento de 

condiciones perjudiciales en la crianza de los adolescentes, sobre todo en edades 

tempranas, donde se crea un clima emocional disfuncional en la cual se evidencia 

comportamientos negativos y no adecuados de los padres en referencia a sus hijos.  

Obstante a ello Jiménez et al. (2019) refiere que los estilos parentales 

negativos, son aquellos que se caracterizan por un control inadecuado, una 

exagerada sobreprotección, y fallo en el cuidado por parte de los progenitores a los 

menores, en la cual, ocasionara problemas en su desarrollo social y emocional a lo 

largo de su vida. 

Dentro de las dimensiones que existen en las dinámicas parentales de 

crianza disfuncional, encontramos el abuso, la indiferencia, y la sobreprotección 

como actitudes que son comunicadas por parte de los padres para con sus hijos, 

los mismos que proporcionan un ambiente negativo en la crianza para ellos, padres 

que pueden tener una relación no afectuosa o sobreprotectora, hechos que a su 

vez son factores importantes para el establecimiento y formación de la personalidad 

de los jóvenes adolescentes y sus comportamientos a futuro, según Eguia et al. 

(2020) 

Estudios realizados por Bowlby (1986) expusieron que toda persona desde 

su infancia está expuesto a distintos modelos de estilo parental ya sean positivos o 
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negativos, los mismos que dirigirán la vida del menor y sus posibles conductas, 

además Bowlby menciona un concepto importante, el apego para el infante y su 

importancia, ya que esto define si el modelo parental en la crianza de los menores 

es adecuado o no, la teoría refiere que la ocupación principal de los padres debe 

basarse en proporcionar vínculos afectivos saludables, al hacerlo se brinda al 

menor una base segura  donde este se sienta protegido, logrando lo que Bowlby 

llamaría un apego seguro. 

Según la teoría del apego de Bowlby (1969), el ser humano al nacer, se 

haya en un estado de inmadurez, donde requiere de la permanente ayuda por parte 

de sus padres o tutores; así mismo, presenta expectativas frente a sus necesidades 

básicas y afectivas; la teoría refiere los posibles eventos  estresantes y traumáticos 

que durante la infancia arrastrarían a reveladores cambios en las representaciones 

de apego; señalando la cercana relación que existe entre el percibirse en un clima 

adecuado no y el posible ajuste o desajuste personal cuando el individuo llegue a 

la etapa adolescente, afectando su ámbito emocional y conductual; siendo en tal 

sentido, el clima social familiar fuertemente importante en el progreso de la persona. 

Otro estudio como el de, Baumrind (1966), reconocida por distintas 

investigaciones referente a estilos parentales, pudo distinguir los siguientes tipos 

de crianza: el tipo autoritario, el tipo permisivo y el tipo democrático; tiempo más 

tarde Maccoby y Martin (1980) siguieron investigando y refirieron que la 

adolescencia llega a ser una etapa de múltiples cambios, en el cual los padres y 

sus métodos de crianza influyen en el desarrollo social de sus hijos, basándose en 

los estudios previos, pudieron ayudar en el aporte de un estilo de crianza más, 

añadiendo el de tipo negligente, logrando consolidar cuatro estilos de crianza en 

esta teoría y a su vez ayudando a describir los patrones y la conducta de cada 

estilo, haciendo de esta teoría de los estilos parentales una de las más importantes 

y estudiadas para entender el desarrollo de la personalidad y conducta desde 

edades tempranas. 

En relación a la agresividad, esta fue definida por Flores. (2021) como una 

agrupación de patrones la cual se manifiestan con intensidad cambiante, entre 

estos, se encuentran las peleas físicas, gestos o las expresiones verbales; 

manifestándose en un primer instante en el hogar y escuela siendo estos el lugar 
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en donde la persona adquiere y refuerza dichas conductas. Por otra parte, Mego. 

(2020) mencionó que la agresividad, es un rasgo que suele manifestarse en la 

adolescencia a raíz de la autoridad de los padres, en donde el adolescente 

manifiesta dicha agresividad con el único objetivo de adquirir mayor independencia, 

libertad y autonomía; otra razón para manifestar un comportamiento o actitud 

agresiva es cuando el menor quiere ser y sentirse parte de un grupo y ser aceptado 

por el mismo.  

La agresividad se divide en dos dimensiones tales como la agresividad 

física, agresividad verbal, donde en la primera se hace mención al contacto físico, 

donde se expresa a través de empujones, golpes y más actos similares; y en la 

segunda se hace mención a amenazas o insultos los cuales no demandan daño 

físico según Molero (2017); a su vez, Buss y Perry (1992) añadieron que la 

agresividad puede ir asociada por dos emociones tales como son la hostilidad por 

un lado y la ira por otro, donde la ira simboliza el componente afectivo o emocional 

de la conducta de agresión; en tanto que la Hostilidad personifica el mecanismo 

cognitivo de la conducta agresiva. 

Según la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), en sus 

investigaciones expuso que el ser humano adquiere una conducta agresiva y 

antisocial a través de dos grandes influencias sociales que contribuyen en la 

explicación del porque algunos adolescentes y niños presentan más agresividad 

que otros; en primer lugar, se encuentra los valores y las normas que el ser humano 

asume dentro de la sociedad y en una determinada cultura, en segundo lugar, está 

el contexto familiar en la que han sido criados, así mismo su teoría del aprendizaje 

nos menciona que la conducta o aptitud agresiva, se va adquiriendo a través de 

situaciones de modelamiento y por las experiencias directas que el mismo sujeto 

atraviesa en su infancia, a la vez las condiciones naturales del aprendizaje de la 

agresión son difíciles de interpretar, debido a la variedad de modelos de estilos de  

crianza que el ser humano se expone. 
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3.1 Tipo y Diseño de investigación 
 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básica siendo que la misma es conocida como 

pura o teórica, teniendo como propósito el enriquecer los aspectos ya existentes 

mediante nuevos conocimientos para enriquecer los conocimientos científicos 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 

 

Diseño de investigación 

El presente trabajo fue de diseño no experimental, a raíz de que no se 

manipulo deliberadamente las variables, a su vez es transeccional, ya que, al 

realizar la compilación de datos, se aplica en un solo momento determinado y de 

tipo correlacional porque tiene por objetivo determinar la relación que existe entre 

dos conceptos o variables de un contexto especifico. (Hernández y Mendoza, 2018)  

 

3.2 Variables y Operacionalización 

 

Variable 1: Estilos parentales disfuncionales 

 

Definición Conceptual: “Presencia de comportamientos dañinos en el modo de 

educar a un infante, donde se fomentará un clima emocional disfuncional, 

manifestándose actitudes negativas de los padres para con sus hijos”. (Matalinares 

et al.,2018, p.25). 

Definición Operacional: Estilos parentales disfuncionales se medirá a través de la 

Escala de Estilos Parentales Disfuncionales de Parker, Roussos, Haszi-Pavlovic, 

Mitchel, Wilhelm y Austin (1997), adaptado por Matalinares et al., (2014). 

Indicadores: Falta de interés, acto de perjudicar o lastimar, exceso protección. 

Escala de Medición: Ordinal 

 

III. METODOLOGÍA 
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Variable 2: Agresividad 

 

Definición Conceptual: “La agresividad es un tipo de reacción permanente en el 

individuo, la cual surge con el fin de querer hacer daño a otro individuo, 

exteriorizándose en dos formas, la física y la verbal; los mismas que marcharán 

conducidas por dos emociones, las cuales son hostilidad e ira”. (Buss y Perry 1992, 

p.452)  

Definición Operacional: Agresividad se evaluó mediante el Cuestionario de 

Agresividad - AQ de Buss y Perry (1992), adaptado por Matalinares et al., (2012). 

Indicadores: El componente motor o instrumental, activación psicológica, componente 

emocional o afectivo; y el componente cognitivo.  

Escala de Medición: Ordinal  

 

3.3   Población, muestra y muestreo  
 

Población 

la presente investigación estuvo comprendida por 200 en estudiantes 

adolescentes de ambos sexos, los cuales fluctúan entre 14 y 18 años; los cuales 

estén cursando nivel secundario de una Institución Educativa Publica, ubicado en 

el Distrito de San Mateo de la Provincia de Huarochirí en la Región Lima Provincia. 

 

Criterios de Inclusión 

• Estudiantes adolescentes. 

• Estudiantes de una institución educativa pública. 

• Estudiantes que estén cursando el 2° y 5° de secundaria. 

• Estudiantes de ambos sexos. 

• Estudiantes adolescentes con consentimiento informado 

• Estudiantes adolescentes en edades de 14 y 18 años. 

 

Criterios de Exclusión 

• Adolescentes que no deseen participar libremente. 
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• Estudiantes que presentan alguna discapacidad que imposibilite el desarrollo 

adecuado de los instrumentos. 

 

Muestra  

Para el estudio, la muestra se consintió en 132 adolescentes de 14 a 18 

años, que cumplían con los criterios de inclusión, arrojando los siguientes 

porcentajes, siendo 59 los cuales fueron varones, con un 45% del total, a su vez 73 

fueron mujeres, siendo el 55% del total, la obtención de la muestra fue por medio 

de la fórmula de operaciones finita; el procedimiento para la determinación de la 

muestra se podrá apreciar en el anexo 3. 

 

Muestreo  

El muestreo estudia las relaciones que existen entre la repartición de una 

variable “y” en una población “z” y las distribuciones de dicha variable en la muestra 

a estudio (Otzen y Manterola, 2017). El tipo de muestreo de la actual investigación 

fue de tipo probabilístico, aleatorio simple, ya que se empleó la lista de los 

estudiantes y a modo de una rifa se seleccionará los 132 estudiantes, siendo este 

procedimiento uno de los más sencillos y fácil de usar, e instituye que cada unidad 

de la población, cuenta con la oportunidad de ser parte de la muestra escogida 

(Cadena et al., 2021) 

 

3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de dato 
 

La técnica que se manejó en este trabajo fue de tipo encuesta bajo la 

modalidad de un cuestionario escrito. 

El instrumento de recolección de datos. 

En la primera variable se utilizó la Escala de Estilos Parentales 

Disfuncionales (MOPS), cuyos autores fueron Parker, Roussos, Hadzi-pavlovic, 

Mitchell, Wihelm y Austin, su versión original fue hecha en inglés, en 1997. En 2014 

dicha escala se adaptó al Perú por Matalinares, Raymundo y Beca; siendo el 

objetivo del instrumento el de medir la indiferencia, el abuso y la sobreprotección, 

la población objetiva oscila en un rango de 13 a 19 años, se aplica de manera 
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colectiva como individual y el tiempo de duración es de 15 minutos 

aproximadamente. 

En referencia a las propiedades psicométricas del instrumento original, la 

prueba en su versión inicial por los autores, consiguió como consistencia interna un 

0.829 en la sub-escala padre, en tanto que la sub-escala madre consiguió un 0.781, 

siendo confiables las dos. 

En la investigación para hallar las propiedades psicométricas del 

instrumento adaptado hecha por Matalinares et al. en el 2014, se encontró una 

confiabilidad en la sub-escala padre un 0.87, así como 0.80 en la sub-escala madre. 

Referente a la validez de constructo, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio; no obstante, el resultado fue insatisfactorio, debido a no se ajustó a 

el modelo de los tres factores propuesto por Parker et al., consecuente a ello 

procedieron a realizar un análisis factorial exploratorio, mediante la medida de 

adecuación de muestreo KMO la cual se acerca a 1.0, concluyendo que el 

instrumento es válido para ser aplicado. 

En referencia a las propiedades psicométricas del piloto, se aplicó a 56 

personas a las cuales se les solicito el consentimiento, luego se procesó la 

información, hallando como resultado que la consistencia interna del instrumento 

fue aceptable, en tanto obtuvo una puntuación de 0,95 en el Alfa de Cronbach, lo 

que refiere que el instrumento es excelente, y refleja la posibilidad de generalizar 

los resultados aplicados en el actual estudio, en el contexto actual. 

En la segunda variable se utilizó el Cuestionario de Agresión (AQ), cuyos 

autores fueron Buss y Perry, su versión original fue hecha en inglés en 1992, fue 

traducido al español por Andreu et al. en el 2002 para los adolescentes y jóvenes, 

adaptado a Perú por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos y 

Villavicencio en el 2012; siendo el objetivo del instrumento el de medir agresividad 

verbal, física, ira y hostilidad, la población objetiva oscila en un rango de 15 a 25 

años, se aplica de manera colectiva como individual y el tiempo de duración es de 

20 minutos aproximadamente. 

En referencia a las propiedades psicométricas del instrumento original, la 

prueba en su versión inicial reportó que la consistencia interna confiabilidad de las 
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subescalas y escala total fueron los siguientes: subescala de agresión física: 0.85; 

subescala de agresión verbal: 0.72; subescala de ira: 0.83; subescala de hostilidad: 

0.77; y la escala total: 0.89. 

En la investigación para hallar las propiedades psicométricas en Perú 

hecha por Matalinares et al., (2012), mostró una confiabilidad de 0.836 en la escala 

total, y en la sub-escalas física 0.683, verbal 0.565, Ira 0.552 y Hostilidad 0.650. 

En un estudio reciente hecho por Tintaya (2018), se evidenció validez 

mediante la V de Aiken, entre 0.80 y 1.00, y un nivel de significancia de (p < 0.05 y 

0.01). Además, su Alfa de Cronbach fue de 0.814, mostrando confiablidad. 

 

3.5   Procedimientos 

 

La presente investigación, primero se seleccionaron los instrumentos a 

utilizar, en segundo, se pidió permiso para hacer uso de los instrumentos a los 

creadores correspondientes a través de correo electrónico, en tercer lugar, se 

elaboró un cuestionario mediante un formulario de Google Form para llegar de 

manera rápida y apropiada a los adolescentes de la muestra para que puedan 

responder con el fin de recolectar la información requerida, consecutivamente, los 

resultados obtenidos pasaron a la tabulación de datos estadísticos. 

 

3.6   Métodos de análisis de datos  

 

Para el análisis de datos de la población de estudio, en primer lugar, se 

exportaron los datos obtenidos al programa Microsoft Excel, seguidamente se 

procedió con el programa informático SPSS 25 Statistics , que ayudará a procesar 

la información obtenida para conocer la relación entre las variables estilos 

parentales disfuncionales y agresividad por medio del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman y el grado de significancia, de la misma manera se pretende 

medir la correlación de las dimensiones de las variables independientes con la 

dependiente y hallar que los resultados muestran datos destacados para las futuras 

investigaciones. 



16 
 

 

3.7   Aspectos éticos 

 

En el presente trabajo de investigación se ha honrado los principios éticos, 

como la beneficencia donde tiene como finalidad contribuir a los educadores, 

padres y alumnos de la institución del distrito de San Mateo brindando los datos 

obtenidos con la finalidad de que si se encuentra algún problema se realicen 

programas de intervención. Por otro lado, se consideró los permisos idóneos en 

todo el procedimiento del desarrollo de la investigación. También se respetó la 

protección de los derechos de los participantes para salvaguardar su dignidad y 

bienestar; por último, se tomó en cuenta el principio de justicia, donde todos los 

colaboradores tienen un trato justo y no hay discriminación. 
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IV.  RESULTADOS 

Tabla 1 

Relación entre estilos parentales disfuncionales y agresividad en adolescentes de 

Lima. 

 

   

V1 Estilos 

Parentales 

Disfuncionales 

V2 Agresividad 

Rho de 

Spearman 

V1 Estilos Parentales 

Disfuncionales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,440** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 132 132 

 V2 Agresividad 
Coeficiente de 

correlación 
,440** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
En la tabla 1 se puede apreciar que el valor de Sig Bilateral es de 0,00 lo que revela 

una correlación entre las variables señaladas, ya que se encuentra por debajo del 

0,05 requerido, lo que indica que se acepta la hipótesis alterna; es decir existe 

relación entre estilos parentales disfuncionales y agresividad, de acuerdo al 

coeficiente de correlación Rho de spearman se obtiene 0,44  siendo una correlación 

positiva moderada entre las variables y muy significativa a un 99 por ciento de 

confianza.  
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Figura 1 

Tipos de estilos parentales disfuncionales en adolescentes de Lima.  

 

 

 

En la figura 1 se manifiesta que el tipo de estilo parental disfuncional predominante 

es el de abuso con un 64.39%, siguiéndole el tipo indiferente con un 30.30% y por 

último con un 5.30% el tipo sobreprotección. 
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Figura 2 

Dimensiones de agresividad en adolescentes de Lima. 

 

 

 

 

En la figura 2 se observa que las dimensiones de agresividad predominante es el 

de hostilidad con un 64.39%, a su vez la agresividad física arrojo un 26.52%, 

siguiéndole la ira con un 8.33% y por último la agresividad verbal con un 0.76%. 
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Tabla 2 

Relación entre la dimensión indiferencia y agresividad en adolescentes de Lima. 

 

   D1 Indiferencia V2 Agresividad 

Rho de 

Spearman 
D1 Indiferencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,265** 

  Sig. (bilateral)  ,002 

  N 132 132 

 V2 Agresividad 
Coeficiente de 

correlación 
,265** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,002  

  N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
En la tabla 2 se puede apreciar que el valor de Sig Bilateral es de 0,002 mostrando 

una correlación entre las variables señaladas, ya que se encuentra por debajo del 

0,05 requerido, así mismo se acepta la hipótesis alterna: es decir existe relación 

entre la dimensión indiferencia y agresividad, de acuerdo al coeficiente de 

correlación Rho de spearman se obtiene 0,26 mostrando una correlación baja 

positiva entre las variables y muy significativa a un 99 por ciento de confianza. 
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Tabla 3 

Relación entre la dimensión abuso y agresividad en adolescentes de Lima. 

 

   D2 Abuso V2 Agresividad 

Rho de 

Spearman 
D2 Abuso 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,471** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 132 132 

 V2 Agresividad 
Coeficiente de 

correlación 
,471** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
En la tabla 3 se puede apreciar que el valor de Sig Bilateral es de 0,00 lo que indica 

una correlación entre las variables señaladas, ya que se encuentra por debajo del 

0,05 requerido, por tal se acepta la hipótesis alterna; es decir existe relación entre 

la dimensión abuso y agresividad, además el coeficiente de correlación Rho de 

spearman es de 0,47, siendo una correlación moderada positiva entre las variables 

y muy significativa a un 99 por ciento de confianza. 
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Tabla 4 

Relación entre la dimensión sobreprotección y agresividad en adolescentes de 

Lima. 

   D3 Sobreprotección V2 Agresividad 

Rho de 

Spearman 
D3 Sobreprotección 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,499** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 132 132 

 V2 Agresividad 
Coeficiente de 

correlación 
,499** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
En la tabla 4 se puede apreciar que el valor de Sig Bilateral es de 0,00 lo que revela 

una correlación entre las variables señaladas, ya que se encuentra por debajo del 

0,05 requerido, por lo que se señala que se acepta la hipótesis alterna; es decir 

existe relación entre la dimensión sobreprotección y agresividad, de acuerdo al 

coeficiente de correlación Rho de spearman se obtiene 0,49  siendo una correlación 

moderada positiva entre las variables y muy significativa a un 99 por ciento de 

confianza. 
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V. DISCUSIÓN 

En base a los hallazgos encontrados y en relación al primer objetivo se encuentra 

correlación moderada positiva entre las variables estilos parentales disfuncionales 

y agresividad; estos resultados presentan similitud con los estudios de Armijos et al 

(2020); Carpio (2018); Cerezo et al. (2017); Collado y Matalinares (2019); Espinoza 

(2021); García et al. (2019); Llorca et al. (2017); Moreno et al. (2020); Peralta y 

Valverde (2020); Sánchez (2017); Samson et al. (2020) y Shehzadi et al. (2018), 

quienes señalan que los estilos parentales disfuncionales están estrechamente 

relacionados con la aparición de conductas agresivas en adolescentes. Por lo que 

se reafirma la importancia del rol que tienen los padres o tutores en el desarrollo 

del infante y como este, según los patrones de crianza que tenga en el hogar se va 

a desenvolver en la vida. A su vez encontramos ciertos puntos que discrepan con 

nuestra investigación en el trabajo realizado por Mazón et al. (2017) quienes 

mencionan que en su investigación no se presentó una relación directa entre 

funcionamiento familiar y conductas agresivas, no obstante, no restaron 

importancia a la familia en la dotación de patrones de relación padre e hijos. 

Al hablar de estilos parentales la teoría del apego de Bowlby (1969), nos indica, que 

el ser humano al nacer se haya en un estado de inmadurez, donde requiere de 

permanente ayuda y guía por parte de sus cuidadores; los cuales lo expondrán a 

distintos modelos de estilo parental ya sean positivos o negativos los mismos 

lograrán dirigir la vida del menor, por ende los padres o tutores tienen un rol 

importantísimo en la educación de los hijos debido a que ellos deben de desarrollar 

un vínculo de relación fuerte con el menor para su sano desarrollo, dando cabida a 

lo que el autor denominaría un apego seguro, donde el niño se sienta amado y 

protegido, de lo contrario su desarrollo social y emocional serán deficientes y 

negativos. 

Estos hallazgos explicarían el porcentaje de población de menores del 50% que 

corresponden a hogares que provienen de un estilo de crianza abusador y 55,2% 

de reportes de conductas agresivas en adolescentes de América latina (Fondo de 

las Naciones Unidas para la infancia [UNICEF], 2020), por ello en la población 

investigada se obtuvo un 64.39% de menores que refieren haber sufrido un estilo 

de crianza no adecuado por parte de sus padres y cuidadores, denotando así un 
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declive en el proceso de desarrollo social, emocional y conductual adecuado. Por 

tanto, se observan las limitaciones de los padres debido a los factores como la falta 

de comunicación en la familia, el desapego en el hogar, y factores socioculturales 

propios de la comunidad. 

En cuanto al objetivo de establecer la relación que existe entre la dimensión 

indiferencia y agresividad en adolescentes, se encuentra relación directa 

significativa entre las dos, estos resultados tienen similitud con los estudios de 

Atencio y Romero (2020); Olmos y Vilca (2019) y Sánchez (2017), quienes 

señalaron que el estilo parental de indiferencia implica en comportamientos 

agresivos en los adolescentes, reflejando actitudes negligentes frente al cuidado de 

los menores por parte de los progenitores y en la pobre comunicación de padres e 

hijos, acto que promueve el deterioro de sus lazos, los cuales conllevan a 

comportamientos violentos y reacciones agresivas. 

La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), menciona que los niños 

aprenden a través de dos grandes influencias sociales, siendo el primero los valores 

y las normas y segundo el contexto familiar en el cual ha sido criados, dicho 

aprendizaje es obtenido a través del uso de la observación y de la imitación de los 

comportamientos que vieron en el hogar por parte de sus padres, el autor de la 

teoría también menciona como el menor es afectado por la influencia de los 

mismos, describiendo como el contexto familiar es importante en las posibles 

conductas de los menores, mencionando como la actitud agresiva se va modelando 

con el tiempo, con acciones como la indiferencia de los progenitores a sus hijos.  

Estos descubrimientos revelarían el desinterés que existe en la crianza en algunas 

regiones con un 23% de reportes en familias (Rodríguez y Amaya, 2019) y la 

escasez de comunicación de padres e hijos con un 55,6% de reportes (Mazón et 

al. ,2017), por lo que estos datos explicarían los resultados obtenidos en la presente 

investigación, que reporta un 30.30% de trato indiferente a menores por parte de 

sus padres. Consecuentemente a esto, se observaron ciertas limitaciones 

referentes a la falta de cuidado y atenciones básicas en el hogar que permitan un 

adecuado entorno para generar confianza entre hijos y padres. 

Con relación al objetivo de determinar la relación que existe entre la dimensión 

abuso y agresividad en adolescentes, se detectó relación directa significativa entre 



25 
 

las dos, tales resultados concuerdan en similitud con los estudios hechos por Carpio 

(2018); Collado y Matalinares (2019) y Hosokawa y Katsura (2019), los cuales 

mencionaron que las dinámicas negativas en ámbitos físicos, verbales y 

psicológicos son un estilo abusivo de crianza de padres para con sus hijos, los 

mismos que con el tiempo conllevan a actitudes agresivas en estos durante la 

formación de su carácter, de modo que si prevalecen vínculos de crianza hostiles y 

autoritarios a edad temprana estas generarán sentimientos de ira que conllevarán 

a actitudes y comportamientos no adecuados. 

La teoría de Baumrind (1966), expone en como el comportamiento de los padres 

afecta el desarrollo infantil, la autora identificó tres estilos de crianza en un primer 

momento luego de unos pocos años fue añadido uno más, siendo cuatro estilos de 

crianza principales, los mismos que impactan en la personalidad y en el posterior 

desenvolvimiento de los hijos, en sus estudios expone que los modelos abusivos 

autoritarios en la crianza, se caracterizan por la ejecución de niveles elevados de 

exigencia para con los menores, sumado a una educación firme y rígida que 

acompañada de miedo logra de una manera forzada y no adecuada que los padres 

puedan conseguir lo que desean de sus hijos, estas acciones con el tiempo 

determinan consecuencias negativas en la manera de ser de los menores, los 

cuales denotarán actitudes tales como las agresivas al desenvolverse en sociedad. 

Estos hallazgos afirmarían el estilo abusivo de crianza manifestada en un 70% por 

parte de los padres, estilo el cual se caracteriza por una crianza castrante y violenta 

donde suelen existir críticas destructivas para con los menores, sumado a 

excesivas exigencias, manipulaciones, entre otros comportamientos nocivos, los 

mismos que entrañan un abuso emocional, donde prima más las necesidades de 

los progenitores y no la de los hijos, los cuales son heridos de manera constante 

(Páez, 2020), lo cual refuerza los resultados de nuestro estudio, el mismo que arrojó 

un 64.39% de menores que sufren trato abusivo en el hogar demostrando una 

similitud, siendo este el de mayor porcentaje elegido por parte de los menores 

refiriéndose a sus padres en la manera de crianza en sus hogares. En relación a lo 

anterior se evidenciaron limitaciones socioculturales en el trato familiar como 

castigos físicos, verbales y psicológicos que alteran el correcto funcionamiento en 

el seno del hogar. 
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En lo concerniente al objetivo de determinar la relación que existe entre la 

dimensión sobreprotección y agresividad en adolescentes, se obtuvo una relación 

directa significativa entre las dos, dichos resultados coinciden en similitud con los 

estudios hechos por Olmos y Vilca (2019), los mismos que mencionan en su estudio 

como un ambiente de demasiado cuidado por parte de los padres, como es la 

sobreprotección, puede volverlos agresivos por formar en ellos baja tolerancia a la 

frustración. 

En la teoría del apego de Bowlby (1969), nos señala que, si bien los menores 

requieren de protección para sentirse cuidados y amados, esta acción llevada al 

exceso es dañina para los menores ya que la hiperpaternidad puede generar con 

el tiempo conductas adversas a lo esperado, tales como la agresividad, dichas 

actitudes negativas tendrán un impacto desfavorable en el desarrollo del menor 

tanto en el aspecto social y emocional. 

Estos hallazgos explicarían el 14.7% de padres que sobreprotegen, siendo este un 

estilo de crianza empobrecedor en el desarrollo del adolescente, los cuales serán 

incapaces de resolver por si mismos las dificultades que les puedan aparecer en su 

vida, resultando ser poco competentes y autónomos para saber decidir y buscar 

soluciones, ya que dependerán siempre de la ayuda de sus padres o tutores (Mazón 

et al. ,2017),  estos datos además reflejaron una similitud con los obtenidos en este 

estudio, donde nos arrojó un 5.30% de adolescentes con estilo crianza 

sobreprotector en sus familias, denotando a su vez que en la mayoría de los padres 

de los jóvenes investigados, estos se ubican en un mayor porcentaje en estilos de 

crianza disfuncionales abusivos e indiferentes respectivamente. A su vez factores 

que involucran limitaciones tales como el exceso de cuidado de los tutores que 

limitan la independencia del menor. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó la relación directa y muy significativa entre Estilos parentales 

disfuncionales y agresividad, por tal se asume que, a mayor presencia de 

prácticas de crianza no saludables en los menores por parte de sus 

progenitores, mayor será la posibilidad de que estos generen actitudes 

agresivas. 

Segunda. Se identificó que el tipo de estilo parental disfuncional en adolescentes 

es el abusivo el cual tuvo mayor presencia, siguiendo el de tipo indiferente y 

por último el de tipo sobreprotección, por lo que se asume que, a mayor 

presencia de malos estilos educativos en el hogar, mayor será la proporción 

de adolescente que generen conductas agresivas. 

Tercera. Se identificó que el tipo de agresividad con mayor presencia en 

adolescentes es el de hostilidad, seguido por la agresividad física, 

continuando con la ira y por último la agresividad verbal, por ende, se asume 

que a mayor presencia de agresividad en el adolescente mayor será la 

posibilidad de que el mismo tenga un trato parental disfuncional en el hogar. 

Cuarta. A su vez, se estableció la relación directa y muy significativa entre la 

dimensión indiferencia y agresividad, por lo que se asume que, a mayor 

desinterés y descuido en el cuidado de los menores por parte de sus padres, 

estos podrán desarrollar emociones agresivas en su vida. 

Quinta, Del mismo modo, se identificó la relación directa y muy significativa que 

existe entre la dimensión abuso y agresividad, en consecuencia, se asume 

que a mayor presencia de abuso en el núcleo familiar para con los hijos de 

parte de sus progenitores, estos incurrirían en conductas agresivas. 

Sexta. Por último, se identificó la relación directa y muy significativa existente entre 

la dimensión sobreprotección y agresividad, en tal sentido se establece que el 

exceso de cuidado y atención parental es un detonante que influye mucho en 

la aparición de conductas negativas en los menores. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. A la directora de la institución educativa donde se llevó a cabo la 

investigación, para que a través del área de tutoría hacer programe talleres 

con la comunidad educativa donde se expliquen los resultados del presente 

estudio a fin de sensibilizar sobre las consecuencias de las disfuncionalidades 

parentales en las conductas de los hijos. 

Segunda. A los profesionales de la salud mental, para que elaboren programas de 

psicoeducación relacionados a los tipos de estilos parentales, a fin de reducir 

estilos inadecuados  

Tercera. A los profesionales de la salud mental, para que se elaboren programas 

de psicoeducación para atender situaciones relacionadas a comportamientos 

agresivos debido a modelos inadecuados de crianza en el hogar, a fin de 

afrontar la problemática de comportamientos agresivos en los adolescentes.  

Cuarta. A los futuros investigadores, para diversificar el estudio en diferentes 

contextos, tanto urbanos, urbano marginales o rurales y comparar los 

resultados encontrados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Matriz de Consistencia Interna. 

MUESTRAL 
  

GENERAL ¿Qué relación existe entre 

estilos parentales 
disfuncionales y agresividad 
en adolescentes de Lima, 
2022? 
 
 

Determinar la relación que 

existe entre estilos parentales 
disfuncionales y agresividad 
en adolescentes de Lima, 
2022. 

Existe relación significativa 

entre estilos parentales 
disfuncionales y agresividad 
en adolescentes de Lima, 
2022. 
 

Estilos parentales disfuncionales: 

 
Dimensiones: 

1. INDIFERENCIA  
2.   ABUSO 
3. SOBREPROTECCIÓN  
  

  

Tipo: Básica 

Diseño: No 
experimental – 
Correlacional simple 
 

200 

adolescentes de 
Lima. 

ESPECÍFICOS  ¿Qué relación existe entre 
la dimensión indiferencia Y 
agresividad en 
adolescentes de Lima, 
2022? 

Establecer la relación que 
existe la dimensión 
indiferencia Y agresividad en 
adolescentes de Lima, 2022. 
 
 

Existe relación significativa 
entre la dimensión 
indiferencia y agresividad 
en adolescentes de Lima, 
2022. 
 

Agresividad:  
 
Dimensiones 

1. AGRESIVIDAD FÍSICA 
2. AGRESIVIDAD VERBAL 
3. HOSTILIDAD 
4. IRA 

 

  

 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión abuso Y 
agresividad en 
adolescentes de Lima, 
2022? 

Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
abuso y agresividad en 
adolescentes de Lima, 2022. 
 

Existe relación significativa 
entre la dimensión abuso y 
agresividad en 
adolescentes de Lima, 
2022. 
 

   

 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión 
sobreprotección Y 
agresividad en 
adolescentes de Lima, 
2022? 

Dererminar la relación que 
existe entre la dimensión 
sobreprotección y agresividad 
en adolescentes de Lima, 
2022. 
 

Existe relación significativa 
entre la dimensión 
sobreprotección y 
agresividad en 
adolescentes de Lima, 2022 
 

   

  Identificar los tipos de estilos 
parentales disfuncionales en 
adolescentes de Lima, 2022  
 

    

  Señalar los tipos de 
agresividad en adolescentes 
de Lima, 2022   
 

    

 PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES/ DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
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Anexo 2 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN  ÍTEMS 

 

ESCALA  

 

Estilos 

Parentales 

Disfuncionales 

Existencia de comportamientos 

perjudiciales en la manera de 

criar a un menor, donde se 

creará un ambiente emocional 

disfuncional poniéndose en 

manifiesto las actitudes de los 

progenitores en relación a sus 

hijos. (Matalinares et al., 

2018, p.25). 

Estilos parentales disfuncionales 

se medirá a través de la Escala de 

Estilos Parentales Disfuncionales 

de Parker, Roussos, Haszi-

Pavlovic, Mitchel, Wilhelm y Austin 

(1997), adaptado por Matalinares 

et al., (2014). 

 

Indiferencia 

 

 

Abuso 

 

 

Sobreprotección 

 

(7,10,11,12,13) 

 

 

(1,2,3,4,6,8,9) 

 

 

(5,14) 

La escala de medición es de tipo 

Ordinal y cuenta con las siguientes 

opciones: 

 

-Nunca=0 

 

-A veces=1 

 

-Muchas veces=2 

 

-Siempre=3 

Agresividad La agresividad es una clase de 

respuesta constante y permanente, la 

cual representa la particularidad del 

individuo; y se da 

con el fin de dañar a otra persona. Esta 

agresividad se puede manifestar de dos 

formas física 

y verbalmente; los cuales irán 

acompañadas por dos emociones la ira y 

la hostilidad. (Buss y Perry 1992, p.452)  

 

Agresividad se evaluará mediante 

el Cuestionario de Agresividad - 

AQ de Buss y Perry  (1992), 

adaptado por Matalinares et al., 

(2012). 

 

Agresión Verbal 

 

 

Agresión Física 

 

 

Hostilidad 

 

 

Ira 

(2,6,10,14,18) 

 

 

(1,5,9,13,17,21,24,27,29) 

 

 

(4,8,12,16,20,23,26,28) 

 

 

(3,7,11,15,19,22,25) 

La escala de medición es de tipo 

Ordinal y cuenta con las siguientes 

opciones: 

 

-CF “Completamente falso para mí” 

=1 

 

-BF “Bastante falso para mí” =2 

 

-VF “Ni verdadero, ni falso para mí” =3 

 

-BV “Bastante verdadero para mí” =4 

 

-CV “Completamente verdadero para 

mí” =5 
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Anexo 3 

Carta de presentación y autorización al centro educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Resultados del piloto (consistencia interna) 
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Anexo 4 

Autorización para uso de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) 
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Anexo 5 

Autorización para uso del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (AQ) 
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Anexo 6 

Formato de instrumento de Escala de estilos parentales disfuncionales (MOPS) 
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Anexo 7 

Formato de instrumento del Cuestionario de Agresividad (AQ) 

 

 



1 
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Anexo 8 

Consentimiento informado 

El print de pantalla: 
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Anexo 9 

El URL del formulario de Google de aplicación de los Instrumentos 

https://forms.gle/anqFVxJTiKSNEAuZ7 

El print de pantalla del formulario de Google para la escala de Estilos parentales 

disfuncionales: 

 

 

https://forms.gle/anqFVxJTiKSNEAuZ7
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Anexo 10 

El print de pantalla del formulario de Google para la escala de Agresividad: 
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Anexo 11 

Resultado del piloto 
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Anexo 12 

Fórmula para muestras finitas: 
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