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Resumen
¿Cómo es la relación entre estilos de crianza y acoso escolar en una unidad educativa ecua-
toriana? Partici-paron123 adolescentes con edades entre 12 y 15 años, que cursaban del 8vo 
al 10mo año de educación básica superior. Investigación de tipo cuantitativa, observacional 
y correlacional. Empleo de dos instrumentos: Cues-tionario de Percepción de Estilos de 
Crianza y Escala de Acoso y Violencia Escolar. El nivel medio predominó en la mayoría 
de los estilos de crianza (entre 49,6 y 82,9%); así como, la categoría sin constatar en los 
datos relativos al acoso escolar (entre 47,2 y 74,8%). Existió una correlación significativa 
(p<0,05), directamente proporcional y con una intensidad de débil a moderada (Rho de 
0,193 a 0,351) del estilo de crianza hostil en ambos progenitores con el acoso escolar.

Palabras clave: Crianza del niño, acoso escolar, correlación de datos, adolescente.

Abstract
What is the relationship between parenting styles and bullying in an Ecuadorian educational 
unit? 123 adoles-cents between the ages of 12 and 15 participated, who were in the 8th to 
10th year of higher basic education. Quantitative, observational and correlational research. 
Use of two instruments: Perception of Parenting Styles Questionnaire and Bullying and 
School Violence Scale. The medium level predominated in most parenting styles (between 
49.6 and 82.9%); as well as the category not found in the data related to bullying (between 
47.2 and 74.8%). There was a significant correlation (p<0.05), directly proportional and 
with a weak to moderate intensity (Rho from 0.193 to 0.351) of the hostile parenting style 
in both parents with bullying.

Keywords: Child Rearing, Bullying, Correlation Measures, Adolescent.

Resumo
Qual é a relação entre estilos parentais e bullying em uma unidade educacional equatori-
ana? Participaram 123 adolescentes com idades entre 12 e 15 anos, que cursavam do 8º 
ao 10º ano do ensino básico superior. Pesquisa quantitativa, observacional e correlacional. 
Utilização de dois instrumentos: Questionário de Per-cepção de Estilos Parentais e Escala 
de Bullying e Violência Escolar. O nível médio predominou na maioria dos estilos parentais 
(entre 49,6 e 82,9%); bem como a categoria não encontrada nos dados relacionada ao bully-
ing (entre 47,2 e 74,8%). Houve correlação significativa (p<0,05), diretamente proporcional 
e com inten-sidade fraca a moderada (Rho de 0,193 a 0,351) do estilo parental hostil em 
ambos os pais com o bullying.

Palavras-chave: Educação infantil, bullying, medidas de correlação, adolescente.
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1. Introducción
El acoso escolar (AE) es un acto que ocurre o 
se origina en el contexto educativo formal o en 
ambientes en los que se desarrollan actividades 
académicas, manifestándose perfiles de agresión 
por sujetos que ejercen violencia reiteradamen-
te sobre determinados pares y de victimización 
en aquellos estudiantes expuestos a constantes 
acciones de acoso producto de un desequilibrio 
de fuerzas (Menéndez Santurio et al., 2021). La 
salud de estos últimos puede afectarse y aparecer 
un deterioro de la calidad de vida (Enríquez Vi-
llota, 2015; Ruiz Narezo et. Al, 2020; Bartolomé 
Gutiérrez y Díaz Herráiz, 2020).

Aunque, el origen del AE se considera mul-
tifactorial, varios autores consideran que las 
causas de estas conductas aparecen en el en-
torno familiar con mayor frecuencia, debido a 
disfunciones y problemas con la comunicación 
presentes en este ámbito que afectan el desarro-
llo de capacidades de socialización básicas en 
los menores. El desplazamiento de este proble-
ma a la academia aparece en forma de “juego 
recreativo” por el acosador, mediante el empleo 
de ofensas, amenazas reiteradas, burlas, ridicu-
lizaciones, agresiones físicas y verbales, inti-
midación, indiferencia, entre otros comporta-
mientos nocivos hacia sus pares victimizados 
(Cardozo et al., 2017).

El hostigamiento cotidiano genera pánico, 
angustia constante, terrores nocturnos y de-
serción escolar en las víctimas, pudiendo tener 
peores consecuencias como el suicidio (Crespo 
Diaz, 2019). Al respecto, Azua et al. (2020) re-
portó con una tasa de mortalidad por suicidio 
de 10,7 por cada 100.000 niños y adolescentes 
en el periodo 2014-2016 en Chile.

Silva Fernández et al. (2021) mencionan 
que el comportamiento agresivo es un impul-
so de autoconservación del yo ante demandas 
sociales para establecer su lugar entre sujetos 
de su misma edad. Según Morales (2023), vio-
lencia y acoso no pueden desasirse, ambos son 
causados por la perturbación y desacatamiento 
de las normas. Ante una situación de abuso, la 

víctima tiende a limitarse a la aceptación pasiva 
como vía de supervivencia, considerando que 
la resignación es la mejor opción y que nada 
puede hacer.

Desde el punto de vista neuropsicológico, la 
conducta agresiva en adolescentes se ha relacio-
nado con alteraciones en la zona de la amígdala 
cerebral, el córtex prefrontal y otras regiones 
neuronales de la zona frontoparietal, la que 
está estrechamente vinculada con procesos de 
autorregulación del comportamiento, toma de 
decisiones y estados emocionales (Silva Fernán-
dez et al., 2021; Tangarife Calero y Ibáñez Al-
fonso, 2020).

Comúnmente, los adolescentes acosadores 
se describen como individuos con falta de con-
trol de los impulsos, histeria, baja tolerancia a 
la frustración, ira, tristeza, irritabilidad y acti-
tudes arrogantes; lo que causa sensaciones de 
poca pertenencia al ámbito escolar y deterioro 
de la autoestima (Crespo Diaz, 2019; Ticona 
Choqueña, 2021).

Por otra parte, los estilos de crianza (EC) 
constituyen una variable a considerar duran-
te el estudio de los comportamientos agresivos 
en adolescentes. En esta etapa de la vida, se ad-
quieren y desarrollan determinadas habilidades 
sociales, conllevando a la generación de com-
portamientos que inciden en la formación de 
identidad, adaptabilidad social y regulación de 
emociones; lo que ocurre conjuntamente con 
una serie de cambios fisiológicos y psicológicos 
(Ramírez Corone et al., 2020).

Según Jorge y González (2017), los EC se es-
tablecen a partir del trato que recibe el menor 
por parte de sus figuras parentales o de autori-
dad, siendo entendidos como sistema de creen-
cias, hábitos y formas de disciplinar de padres, 
madres y/u personas que asumen estos roles 
durante la convivencia familiar, como parte del 
proceso de enseñanza - aprendizaje en el hogar, 
lo que garantiza la preservación de la salud, acti-
vidades de recreación y seguridad física y social.

Basándose en la teoría del aprendizaje social 
de Bandura, Rodríguez Rey y Cantero García 
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(2020) hacen énfasis en que los EC agresivos 
pueden generar ese tipo de actitud en sus hijos, 
al imitar comportamientos de sus figuras de 
autoridad independientemente del estado de la 
presencia de incentivos.

Algunos autores consideran que el EC in-
dulgente o democratico favorece el ajuste 
emocional en los hijos, generando equilibrio 
entre la calidez y el control. Mientras que, el 
autoritario y el negligente tienden a impactar 
de forma indeseada en su desarrollo psicológi-
co. Aunque, señalan que no existe algún estilo 
absoluto o perfecto para cada caso o situación 
(Quiroga Vargas et al., 2023).

La efectividad del EC se determina a partir 
de la forma en que el individuo se integra a la 
sociedad, manifestando: sentido de pertenen-
cia, internalización de la norma, respeto por 
las reglas, valores e interés por el bien común 
(Luévano Martínez, 2020; Guerrero Ramos, 
2018; Herrera Acevedo, 2021). 

Comúnmente, en las estructuras familiares 
con una composición diversa no se manifiesta 
un único estilo de crianza (Rodríguez Sánchez 
et al., 2020). Perez et al. (2019) sostienen que 
deberían promoverse los estilos de crianza ba-
sados en el respeto; especialmente, en aquellas 
familias con costumbres transgeneracionales 
de aplicación de modelos de crianza agresivos 
entorpecedores del desarrollo de conductas 
prosociales en los adolescentes.

Al respecto, en la literatura se caracterizan di-
ferentes clasificaciones de EC:

 ʶ Controlador: se enfatiza en el control, la 
obediencia y la jerarquía, implementando 
rigidas normas morales y comportamen-
tales, asiganción de tareas y exigencia de 
constante orden. Esta entorpece el proceso 
de socialización de los hijos. La insuficien-
te presencia de gratificación y potencializa-
ción de la creatividad generan problemas 
en la autoestima y la cognición; además 
de escazes de internalización de los valores 
morales. Comúnmente, los métodos dis-
ciplinarios más utilizados son los castigos 

físicos y la indiferencia, lo que limita la in-
dependencia del menor, la comunicación 
(García Peña, 2018; García Zavala y Peralti-
lla Romero, 2019).

 ʶ Permisivo: existe un desborde de la auto-
nomia de los hijos por la falta de control de 
los padres, los que ejercen escasa autoridad, 
ponen pocos límites, normas y castigos. Este 
EA entorpece el proceso de madurez psico-
lógica de los menores. Frecuentemente, las 
negociaciones de decisiones resultan en apa-
riencias y los menores terminan haciendo su 
voluntad. El crecimiento bajo este régimen 
genera sujetos que se muestran felices y acti-
vos, pero son dependientes, con comporta-
mientos antisociales (Jorge y González 2017; 
Merchán Gavilánez et al., 2021).

 ʶ Sobreprotector: cuidado desmedido de 
los hijos por parte de los padres que genera 
una sobreprotección, limitando conside-
rablemente la autonomia de los infantes; 
los que pueden mostrar problemas en el 
aprendizaje, estado de nerviosismo, actitud 
de inseguridad y suceptibilidad (Quiroga 
Vargas et al., 2023; Anchundia Paredes y 
Navarrete Pita, 2021).

 ʶ Comunicativo: prima la actitud responsa-
ble y orientadora de los padres, apoyando 
y guiando a sus hijos de forma reflexiva, 
expresiva, calmada y afectuosa, pero bajo 
normas preestablecidas, sin ser intrusivos, 
ni discrimitorios y respetando las opinio-
nes del otro. Estos menores desarrollan un 
buen ajuste psicoemocional, resiliencia, 
criterio propio y autoestima (Quiroga Var-
gas, et al., 2023; Cordero López y Salvador 
Calventus, 2022).

 ʶ Hostil: implica un ambiente de crianza 
agresivo, basado en implantación castigo 
físico y/o psicológico en dependencia del 
estado de ánimo de los padres; en medio de 
un sistema basado en órdenes que conlleva 
al aislamiento cuando la conducta del in-
fante no es la esperada. Los niños criados en 
este entorno generan problemas de autoes-
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tima, distorsiones a nivel del pensamiento, 
conductas inseguras, sentimientos de culpa 
y vergüenza; mostrándose unas veces inde-
fensos y otras agresivos, lo que representa 
regresiones, ansiedad, ambivalencia emo-
cional, entre otras. Comúnmente, las figu-
ras parentales requieren apoyo para mitigar 
sus falencias al respecto, las que presentan 
estrés y predisposición a problemas orgá-
nicos y mentales, (Toro et al., 2023; García 
Zavala y Peraltilla Romero, 2020).

 ʶ Negligente: existe irresposabilidad en las 
funciones parentales. Los padres son emo-
cionalmente inciertos, no establecen nor-
mas de educación, usan el castigo físico 
como método para disciplinar, no hacen uso 
de la razón, solo velan por sus propios inte-
reses y muestran apatía por mejorar su des-
empeño para con sus hijos; los que pueden 
desarrollar problemas académicos, emocio-
nales y comportamentales. Dependiendo de 
la frecuencia, intensidad, duración y edad 
del infante, también aparecen sentimientos 
de inseguridad, dependencia, éficit de auto-
estima y complicación en la interacción con 
sus pares; además de, ser poco tolerantes y 
propensos a conductas antisociales (Císcar 
Cuñat et al., 2021; Capano y Ubach, 2013; 
Quiroga Vargas et al., 2023).

Los investigadores se plantearon el problema 
científico: ¿cómo es la relación entre estilos de 
crianza y acoso escolar en una unidad educativa 
ecuatoriana?

Así, el equipo investigador se planteó el obje-
tivo de determinar la relación entre los estilos de 
crianza y el acoso escolar en una unidad educa-
tiva de Manta, Ecuador.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño empleado
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
diseño observacional, alcance correlacional y de 
corte y transversal.

2.2. Instrumentos para la recolección de 
la información
Los datos relativos a las variables de estudio se 
recolectaron mediante el empleo de dos instru-
mentos:

 ʶ Cuestionario de Percepción de Estilos de 
Crianza en su versión abreviada (CRPBI-A, 
por sus siglas del término en inglés “Child’s 
Report of Parental Behavior Inventory”), 
la que consta de 29 ítems que evalúan 6 
dimensiones en padre y madre, mediante 
una escala de tres valores: nunca (1), algunas 
veces (2) y muchas veces (3) (Valiente, 
et al., 2016). La validación realizada por 
Hernández Romero y De la Roca Chiapas 
(2022) generó una consistencia interna 
adecuada, obteniendo valores de alfa de 
Cronbach que oscilaron entre 0,7 y 0,86 en 
su estructura global y por cada dimensión. 

 ʶ Escala de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 
conformada por 94 ítems que miden nueve 
factores relacionados con la variable violencia 
y acoso (hostigamiento, intimidación, ame-
nazas a la integridad, coacciones, bloqueo 
social, exclusión social, manipulación social 
y agresiones) y nueve relativos a posibles afec-
ciones a la salud (ansiedad, estrés postraumá-
tico, distimia, disminución de la autoestima, 
flashbacks, somatización, autoimagen negati-
va, autodesprecio y contradicciones). En esta 
se emplea una escala de tres valores: nunca, 
pocas veces y muchas veces. Estrada Araoz 
y Mamani Uchasara (2020) realizaron un 
proceso de validación de este instrumento a 
través del juicio de expertos, el que arrojó un 
coeficiente V de Aiken de 0,82; además de 
una prueba piloto que posibilitó establecer 
un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,83.

2.3. Participantes
En la que participó la totalidad de la población: 
123 adolescentes con edades entre 12 y 15 años, 
que cursaban del 8vo al 10mo año de educación 
básica superior de la Unidad Educativa Fiscal La 
Pradera, en la ciudad de Manta, Ecuador.
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2.4. Procedimientos desarrollados
El proceso investigativo siguió los procedimien-
tos inherentes a los estudios observacionales, a 
través de cuatro fases fundamentales:

1. Los correspondientes padres y/o tutores 
legales emitieron su consentimiento infor-
mado, lo que autorizó a los investigadores 
para encuestar a los menores involucrados. 
Además, se obtuvo el respectivo permiso 
desde la dirección distrital de educación 
y el rectorado de la institución educati-
va. El proyecto de investigación, del que 
se derivaron los resultados de la presente 
publicación, contó con la aprobación de 
Comisión de Postgrado de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, sede 
Ambato, Ecuador.

2. Descripción de los estilos de crianza en la 
población de estudio.

3. Caracterización del acoso escolar en los ado-
lescentes participantes.

4. Identificación del estado de la correlación 
entre estilos de crianza y acoso escolar en la 
población estudiada.

2.5. Análisis de datos
El software SPSS en su versión 25 se utilizó para 
estructurar la base de datos y procesar los da-
tos mediante estadísticas descriptivas (media y 
análisis de frecuencias relativas y absolutas) y la 
prueba estadística inferencial no paramétrica de 
correlación de Spearman.

3. Resultados
El procesamiento de los datos recopilados per-
mitió alcanzar el objetivo trazado por los in-
vestigadores en el estudio. La media de la edad 
de los adolescentes fue de 13,42; con un valor 
mínimo de 12 y un máximo de 15; además, el 
47,2% cursaba el décimo grado.

Tabla 1. Distribución del nivel de los estilos de crianza en ambos progenitores 

Nivel

Estilos de crianza
Bajo Medio Alto

f % f % f %

Pa
dr

e

Permisivo 8 6,5 102 82,9 13 10,6
Comunicativo 5 4,1 56 45,5 62 50,4
Sobreprotector 4 3,3 58 47,1 61 49,6
Controlador 4 3,3 78 63,4 41 33,3
Hostil 22 17,9 92 74,8 9 7,3
Negligente 22 17,9 88 71,5 13 10,6

M
ad

re

Permisivo 9 7,3 102 82,9 12 9,8
Comunicativo 3 2,4 42 34,1 78 63,4
Sobreprotector 2 1,6 42 34,1 79 64,2
Controlador 3 2,4 61 49,6 59 48,0
Hostil -- -- 74 60,2 49 39,8
Negligente 20 16,3 89 72,4 14 11,4

Nota. f (frecuencia absoluta); % (porcentaje como medida de frecuencia relativa).

Al observar la frecuencia en que se manifestaban 
los distintos EC, se pudo determinar que el nivel 
medio resultó mayoritario en ambos progenitores 
en los siguientes: permisivo, controlador, hostil y 
negligente (entre el 49,6 y el 82,9 %); mientras que, 

en el comunicativo y el sobreprotector prevaleció el 
nivel alto (entre el 49,6 y el 64,2 %). Con respecto 
al nivel bajo, los EC con las cifras más altas fueron 
el hostil y el negligente en padres (17,9 %), siendo 
solo el segundo en el caso de las madres (16,3 %). 
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Los valores en las variables relativas a afeccio-
nes de la salud arrojaron que la suma de las cate-
gorías de escala bien constatado y muy constatado 
predominó en las dimensiones ansiedad (51,3 
%), estrés postraumático (80,5 %), distimia 

(80,5 %), autoestima disminuida (36,6 %), so-
matización (65,9%) y autoimagen negativa (68,3 
%); Mientras que, la suma de las categorías sin 
constatar y constatado prevaleció en las dificulta-
des autodesprecio (69,9%) y flashback (57,7 %).

Tabla 2. Nivel de acoso escolar global y de sus factores 

Nivel

Factores del acoso escolar Acoso escolar 
globalAgresión Hostigamiento Intimidación Exclusión

f % f % f % f % f %

Sin constatar 92 74,8 83 67,5 61 49,6 36 29,3 58 47,2
Constatado 8 6,5 10 8,1 21 17,1 44 35,8 23 18,7
Bien constatado 7 5,7 25 20,3 35 28,5 33 26,8 37 30,1
Muy constatado 16 13,0 5 4,1 6 4,9 10 8,1 5 4,1

Nota. f (frecuencia absoluta); % (porcentaje como medida de frecuencia relativa).

El procesamiento de los datos referidos al aco-
so escolar posibilitó observar el predominio de 
la categoría sin constatar en todos los factores y 
globalmente (entre el 47,2 y el 74,8 %); sin em-

bargo, es importante señalar que el valor de esca-
la bien constatado resultó la segunda con mayor 
presencia (20,3 al 30,1 %); excepto en el caso del 
factor agresión, en la fue muy constatado (13 %).

Tabla 3. Nivel de afecciones a la salud asociadas con el acoso escolar 

Afecciones a la salud

Nivel

Sin constatar Constatado Bien constatado Muy constatado

f % f % f % f %

Ansiedad 37 30,1 23 18,7 27 22,0 36 29,3
Estrés postraumático 1 0,8 23 18,7 56 45,5 43 35,0
Distimia 1 0,8 23 18,7 56 45,5 43 35,0
Autoestima disminuida 32 26,0 9 7,3 42 34,1 40 32,5
Flashback 48 39,0 23 18,7 32 26,0 20 16,3
Somatización 24 19,5 18 14,6 45 36,6 36 29,3
Autoimagen negativa 10 8,1 29 23,6 38 30,9 46 37,4
Autodesprecio 49 39,8 37 30,1 16 13,0 21 17,1

Nota. f (frecuencia absoluta); % (porcentaje como medida de frecuencia relativa).

Tabla 4. Relación de las afecciones a la salud con respecto al acoso escolar

Afecciones a la salud
Factores del acoso escolar Acoso escolar 

globalAgresión Hostigamiento Intimidación Exclusión

Ansiedad 0,231* 0,270** 0,358** 0,320** 0,370**

Estrés postraumático 0,210* 0,340** 0,349** 0,308** 0,388**

Distimia 0,210* 0,340** 0,349** 0,308** 0,388**

Autoestima disminuida 0,271** 0,343** 0,360** 0,391** 0,428**

Flashback 0,183* 0,325** 0,332** 0,267** 0,338**

Autoimagen negativa 0,165 0,297** 0,233** 0,383** 0,343**

Autodesprecio 0,268** 0,355** 0,339** 0,427** 0,455**

Somatización 0,277** 0,283** 0,317** 0,293** 0,354**

Nota. *significación estadística a nivel p<0,05; ** significación estadística a nivel p<0,01.
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Las cifras de Rho de Spearman observadas 
permitieron establecer una correlación estadís-
ticamente significativa (p<0,05), directamente 
proporcional y con una intensidad entre débil y 
moderada (Rho de 0,193 a 0,351) del EC hostil 
en ambos progenitores con los factores del acoso 
escolar y el estado global de esa variable. 

Asimismo, en las madres, también se relacio-
nó significativamente al EC negligente con el 
acoso escolar global y sus factores hostigamiento 
e intimidación (p<0,05; Rho de 0,179 a 251).

4. Discusión
Meza Gonzales y Candela Ayllón (2021) mencio-
nan que los individuos con edades menores de 16 
años muestran menos rasgos de comportamien-
tos que involucran agresión fisica en su entorno 
escolar; aunque este se hace más frecuente cuando 
los menores han experimentado esta conducta en 
su vida cotidiana familiar y la asumen como nor-
mal. Aunque, Guerrero Vera (2020) dice que el 
20,1 % de los adolescentes que sufren acoso esco-
lar en Ecuador tienen edades entre 15 y 17 años.

Congruentemente con lo observado en el 
presente estudio, investigadores españoles, en 
una población compuesta por 948 niños y ado-
lescentes con edades comprendidas entre 10 a 
14 años, determinaron los EC más indulgentes 
o democráticos favorecen un mejor ajuste emo-
cional en los jóvenes; mientras que aquellos au-
toritarios y negligentes impactan de manera ne-
gativa en el funcionamiento psicológico de estos 
(Quiroga Vargas et al., 2023).

En tres instituciones educativas de Bucara-
manga, Colombia, Páez Esteban et al. (2020) 
encontraron que un 33,8 % de los escolares de 
su población habían sido víctimas de violencia 
como forma de acoso escolar; ese comporta-
miento se asoció con la característica de ser par-
te de familias extensas. 

Armero Pedreira et al. (2011) los estudiantes 
que son víctimas de acoso escolar resultan más 
susceptibles a la deserción estudiantil, el bajo 
rendimiento académico, los comportamientos 
antisociales y las conductas autolíticas.

Al analizar la correlación del acoso escolar 
con respecto a las posibles afecciones de la salud 
se pudo determinar que existió significación es-
tadística (p<0,05) entre casi todas las variables 
analizadas, siendo directamente proporcional y 

con intensidades entre débil y moderada (valo-
res de Rho de 0,210 a 455). El único valor que 
no tuvo esas características fue entre los factores 
agresión y autoimagen negativa, en el que no se 
obtuvo significación (p>0,05).

Tabla 5. Relación de los estilos de aprendizaje en ambos progenitores con respecto al acoso escolar

Estilos de crianza
Factores del acoso escolar Acoso escolar 

globalAgresión Hostigamiento Intimidación Exclusión

Pa
dr

e

Permisivo -0,021 0,014 0,028 0,072 -0,031
Comunicativo -0,073 -0,128 -0,015 -0,074 -0,138
Sobreprotector 0,054 -0,028 -0,026 -0,047 -0,076
Controlador 0,072 0,028 0,022 0,000 -0,002
Hostil 0,212* 0,237** 0,251** 0,195* 0,228*

Negligente 0,065 0,094 0,071 0,060 0,132

M
ad

re

Permisivo 0,015 -0,021 -0,007 -0,017 -0,072
Comunicativo -0,117 -0,138 0,060 -0,158 -0,141
Sobreprotector 0,017 -0,034 0,101 -0,086 -0,050
Controlador 0,103 0,139 0,116 0,219* 0,156
Hostil 0,193* 0,256** 0,250** 0,351** 0,322**

Negligente 0,169 0,208* 0,179* 0,157 0,251**

Nota. *significación estadística a nivel p<0,05; ** significación estadística a nivel p<0,01.
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Coincidiendo con lo hallado en la presente 
investigación con respecto a la incidencia del 
estilo hostil, Espinoza García (2020) reportan 
que el uso de la coerción física y verbal están 
más presentes en las madres (F=7,7 y 4,55 re-
spectivamente; p<001); Sin embargo, estab-
lecieron la existencia de diferencias en cuanto a 
la negligencia parental atendiendo al sexo y en 
la que se presenta fue similar.

En una revisión sistemática, Chavarín García 
y Gálvez Hernández (2018) encontraron que en 
el 23,8 % de los estudios consultados se men-
cionó la presencia de una relación estadística-
mente significativa y positiva entre el EC casti-
gador y conductas antisociales.

La principal limitación de este estudio indica 
que sería recomendable incrementar el número 
de escolares en la población objeto y la diversi-
ficación de esta atendiendo a características so-
ciodemográficas.

5. Conclusiones
En ambos sexos de la población estudiada pre-
dominó el nivel medio en la mayoría de los EC 
investigados. Asimismo, la categoría sin consta-
tar tuvo una incidencia mayoritaria en todos los 
factores del acoso escolar y globalmente.

Las afecciones a la salud mental con mayor 
presencia en los participantes fueron: ansiedad, 
estrés postraumático, distimia, autoestima dis-
minuida, somatización y autoimagen negativa.

En ambos progenitores, el EC hostil se re-
lacionó estadísticamente con los factores y el 
estado global del acoso escolar, siendo directa-
mente proporcional y con una intensidad entre 
débil y moderada.
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