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Resumen
La violencia escolar es un tema ampliamente estudiado al igual que sus factores o predicto-
res; en ese sentido, el presente estudio planteó como objetivo analizar cómo la parentalidad 
influye en la violencia escolar. El estudio comprendió una revisión sistemática regida bajo 
los manuales PRISMA y Cochrane y las bases de datos exploradas fueron SCOPUS (346), 
PROQUEST (97), SCIELO (7) y PUBMED (661). Para la búsqueda se utilizó los descrip-
tores y operadores booleanos (AND y OR); la extracción preliminar arrojó 1111 artículos y, 
luego de aplicar los criterios de selección, se sistematizó 22. En ese sentido, los principales 
resultados evidencian que la parentalidad representa un factor determinante para el desa-
rrollo del comportamiento de los adolescentes frente a determinadas circunstancias que se 
presentan en el contexto educativo; por tal motivo, se considera fundamental que los padres 
asuman sus roles positivamente y eduquen a sus hijos con respeto y amor, evitando en todo 
momento recurrir a castigos que afecten el estado físico y emocional. De modo especial, se 
incide en aquellos que están en la etapa de adolescencia, debido a que presentan diversos 
cambios psicológicos y tienen menor capacidad para regular sus emociones o sentimientos. 
En conclusión, la ausencia de parentalidad positiva en el entorno familiar repercute negativa-
mente en la conducta de los adolescentes, lo que conlleva a la práctica de actitudes violentas 
y problemas psicosociales.
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Abstract
School violence has been a widely studied subject as well as its factors or predictors; In this 
sense, the objective of this study was to analyze how parenting influences school violence. 
The study included a systematic review governed by the PRISMA and Cochrane manuals, 
the explored databases were SCOPUS (346), PROQUEST (97), SCIELO (7) and PUBMED 
(661), for the search the descriptors and Boolean operators were used. (AND and OR); the 
preliminary extraction yielded 1111 articles and after applying the selection criteria, 22 were 
systematized. In this sense, the main results show that parenthood represents a determining 
factor for the development of adolescent behavior in the face of certain circumstances that 
arise in the educational context; For this reason, it is considered fundamental that parents 
assume their roles positively and educate their children with respect and love, avoiding at 
all times resorting to punishments that affect the physical and emotional state, especially 
those who are in adolescence due to because they present various psychological changes 
and have less capacity to regulate their emotions and/or feelings. In conclusion, the absence 
of positive parenting in the family environment has a negative impact on the behavior of 
adolescents, which leads to the practice of violent attitudes and psychosocial problems.

Keywords: parentality; school violence; adolescents; students.
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INTRODUCCIÓN

Debido a la etapa en la que se encuentran, los adolescentes afrontan una serie de 
cambios psicológicos que, en caso de no ser abordados positivamente y de no tener 
el apoyo de los padres, podrían ocasionar diversos conflictos y problemas asocia-
dos con la violencia dentro de un entorno escolar (Canessa & Lembcke, 2020). 
Bajo esta realidad, la parentalidad es un elemento importante para el desarrollo de 
las personas; dado que la familia es el eje principal y esencial para el crecimiento 
adecuado de sus miembros debido a que cohesiona la participación de los padres 
con sus hijos (Arce & Pally, 2021). Esto produce un impacto a nivel interpersonal 
e intrapersonal que se refleja en el trato que los hijos brindan a sus pares u otras 
personas (Flórez et al., 2017).

Asimismo, es importante precisar que la familia cumple diversas funciones 
para que los adolescentes puedan desarrollar la capacidad de asumir nuevos roles, 
controlar sus impulsos, formar ciudadanos proactivos, etc. La familia, también, 
asume una función biopsicosocial que direcciona la capacidad que tienen los hijos 
para desarrollar habilidades sociales y afrontar las exigencias de la sociedad (Dar-
ling & Steinberg, 1993; Madueño et al., 2020). Además, brinda apoyo emocional 
y la protección, cumpliendo con su fundamental tarea socializadora (Simkin & 
Becerra, 2013; Suárez & Vélez, 2018).

Por otro lado, resulta importante señalar que la violencia escolar representa 
un fenómeno social (Pacheco-Salazar, 2018); este hecho consiste en que un estu-
diante utiliza de forma descontrolada su poder y fuerza para doblegar a otra per-
sona o grupo de personas que forman parte de su entorno educativo; esto se puede 
realizar a través de amenazas, insultos, ofensas, etc., y se puede provocar daños 
físicos, psicológicos, perturbaciones del desarrollo, entre otros factores que alte-
ran el bienestar del individuo y que desencadena hechos de violencia en general 
(Arhuis-Inca et al., 2021).

La medición de la parentalidad en correlación con la violencia escolar se 
está acrecentando cada vez más; Njagi et al. (2018) refieren en su estudio que 
el ejemplo de los padres influye en los comportamientos violentos de los niños; 
al igual que en su rendimiento (Fry et al., 2018) independientemente del tipo de 
manifestación de la parentalidad. A fin de reducir esta realidad, se han venido 
desarrollando diversas estrategias que no han tenido efectividad y la problemática 
persiste (Toole-Anstey et al., 2021), aún más cuando los acontecimientos sobre la 
violencia escolar han escalado no solo a nivel secundario, sino también a nivel de 
primaria, tipificando así una necesidad de investigación.

Por otro lado, un adolescente que convive en un entorno familiar donde pre-
valece el diálogo asertivo, afectividad y respeto presenta un menor riesgo a poner 
en práctica un comportamiento negativo (Cieza & Fernández, 2018). Por cuanto 
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existen factores articulados a la parentalidad que producen violencia en el colegio, 
estos pueden ser cambios de la estructura de las familias, las que tienen que ver 
con sentimientos de vacío, problemas de conducta o conductas delictivas (Garcés-
Prettel et al., 2020). Bajo esta premisa, estudios confirmaron que los problemas o 
conflictos entre los integrantes de la familia pueden predecir conductas violentas 
hacia las figuras de autoridad, además de promover el desarrollo de una actitud 
antisocial (Reyes, 2018).

Debido a esta realidad, actualmente, las revisiones sistemáticas desarrolladas 
han buscado establecer el grado de relación entre las dimensiones de crianza con 
el manejo de los conflictos en estudiantes de secundaria (Rinaldi et al., 2023), e 
incluso describir las intervenciones contra la violencia filio-parental (Toole-Ans-
tey et al., 2021); sin embargo, estos no fueron concluyentes sobre la influencia de 
la parentalidad en la violencia escolar. Por ello, un análisis exploratorio sobre la 
literatura científica actual en relación al fenómeno de violencia escolar y la paren-
talidad contribuirá enormemente en su comprensión.

Sobre la base de lo expuesto y de acuerdo con los artículos revisados, surgió 
la interrogante: ¿De qué manera la parentalidad influye en la violencia escolar? En 
este sentido, el presente artículo de revisión sistemática permitió la recopilación de 
información importante con el objetivo de analizar cómo la parentalidad influye 
en la violencia escolar. Esta información se contrastó con resultados encontra-
dos en investigaciones previas. Asimismo, esta revisión implica beneficio social, 
puesto que los aportes y puntos de vista de diferentes investigadores, tanto en el 
contexto nacional como en el internacional, permitirán el desarrollo de estrategias 
que busquen concientizar sobre las variables dentro de un ámbito familiar y esco-
lar. Lo anterior es sumamente importante debido a la existencia de un incremento 
significativo, en los últimos dos años, de la violencia escolar como resultado de los 
escenarios adversos por la crisis sanitaria.

MÉTODO

Diseño de estudio

El estudio comprendió una revisión sistemática, debido a que se efectuó una bús-
queda de literatura científica (Pardal-Refoyo & Pardal-Peláez, 2020), consideran-
do los manuales establecidos por PRISMA y Cochrane (Higgins et al., 2022).

Estrategia de búsqueda

Se inició con el proceso de búsqueda, selección y sistematización. En la primera 
etapa, para la búsqueda de los artículos, se consideraron los descriptores en idi-
oma inglés y español; el primer grupo correspondiente a la parentalidad, “parent-
ing; positive parenting; transformational parenting; parenting styles”; el segundo 
grupo relacionado con la violencia escolar “school dropout; aggressiveness in the 



Influencia de la parentalidad en la violencia escolar: una revisión sistemática

217Revista de Investigación en Psicología Vol. 26 - N.º 1 (2023) 

classroom; adolescent aggression; externalized behavior” y la segmentación de 
adolescentes “adolescent”. Estos cumplieron con formar parte de los términos 
MeSH y DeCS. De igual manera, se tomaron en cuenta los operadores booleanos 
AND y OR; de esta manera se inició con la selección de los artículos.

En la segunda etapa, se procedió con las ecuaciones de búsqueda, utilizan-
do los operadores y términos (Tabla 1); así se permitió extraer fehacientemente 
los diversos artículos en la base de datos SCOPUS, mediante dos estrategias de 
búsqueda “parenting” - “school AND violence” - “adolescents” y “parenting” - 
“positive AND parenting” - “transformational  AND parenting” “parenting  AND 
styles” - “school  AND violence” - “school  AND dropout” - “aggressiveness  
AND in  AND the  AND classroom” - “externalized  AND behavior”. Se llegó a 
346 artículos. Por otro lado, en la base de datos PROQUEST con una estrategia de 
búsqueda “parenting” - “school violence” - “adolescent” se obtuvo 97 artículos. 
En SCIELO con tres estrategias de búsqueda “parenting AND school violence 
AND adolescents” - “parentalidad AND violencia escolar AND adolescentes” - 
“estilos de crianza AND violencia escolar AND adolescentes” se alcanzó 7 artícu-
los. Finalmente, en PUBMED, se obtuvo 661 artículos mediante dos estrategias de 
búsqueda “parenting AND school violence AND adolescent” y “parenting OR po-
sitive parenting OR transformational parenting OR parenting styles AND school 
violence OR school dropout OR aggressiveness in the classroom OR adolescent 
aggression OR externalized behavior AND adolescent”.

Tabla 1
Estrategia de búsqueda
Base de datos Estrategia de búsqueda

SCOPUS

(TITLE-ABS-KEY (parenting) AND TITLE-ABS-KEY (school AND violence) AND TITLE-
ABS-KEY (adolescents) AND (LIMIT-TO (OA, "all") )  AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,  2022)  
OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2021) OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2020)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR,  2019 )  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) )

( TITLE-ABS-KEY ( parenting )  OR  TITLE-ABS-KEY ( positive  AND parenting )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( transformational  AND parenting )  AND  TITLE-ABS-KEY ( parenting  
AND styles )  AND  TITLE-ABS-KEY ( parenting  AND styles )  AND  TITLE-ABS-KEY 
( school  AND violence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( school  AND dropout )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( aggressiveness  AND in  AND the  AND classroom )  OR  TITLE-ABS-KEY ( externa-
lized  AND behavior )  AND  TITLE-ABS-KEY ( adolescent* ) )

PROQUEST ab (Parenting) AND ab (school violence) AND ab (adolescent)

SCIELO

Parenting AND school violence AND adolescents

parentalidad AND violencia escolar AND adolescentes

Estilos de crianza AND violencia escolar AND adolescentes

PUBMED

((Parenting[MeSH Terms]) AND (school violence[MeSH Terms])) AND (adolescent[MeSH 
Terms])

(((((((((Parenting[Title/Abstract]) OR (positive parenting[Title/Abstract])) OR (transformational 
parenting[Title/Abstract])) OR (parenting styles[Title/Abstract])) AND (school violence[Title/
Abstract])) OR (School dropout[Title/Abstract])) OR (aggressiveness in the classroom[Title/Abs-
tract])) OR (adolescent aggression[Title/Abstract])) OR (externalized behavior[Title/Abstract])) 
AND (adolescent[Title/Abstract])
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Criterios de selección

Los criterios de selección para el desarrollo del estudio comprendieron el criterio 
de inclusión y exclusión; el primero contempló artículos de los últimos 5 años 
(2018-2022), que sean de acceso abierto, artículos en idioma inglés y español que 
trataran como tema principal la parentalidad y violencia escolar en estudiantes de 
primaria o secundaria. Los criterios de exclusión se limitaron a cartas al editor, 
simposios, estudios metodológicos y reportes de caso; además, no se incluyó estu-
dios en los que no se consignaron las muestras o participantes. Por tal motivo, de 
manera general, se obtuvo 1111 artículos a través de estos cuatro portales web de 
revistas científicas. Luego de proceder con la revisión de los criterios de selección, 
fueron elegibles 22 artículos.

Extracción de datos

Para la extracción de los datos, se desarrolló una ficha de recolección de informa-
ción en Excel ® donde se incluyó principales datos y características de los artícu-
los como datos del autor, año, país, tipo o diseño de estudio, la población y muestra 
junto con los resultados y principales conclusiones; luego se agruparon de acuerdo 
con la similitud para absolver los principales objetivos planteados.

Evaluación de la calidad

En esta etapa los artículos sistematizados fueron evaluados por los investigadores 
a fin de determinar la consistencia sobre la información planteada, revisando cada 
una de las referencias consignadas, evitando la existencia de sesgo en relación con 
creencias o cultura; por otro lado, se presentó el borrador del manuscrito a un eva-
luador externo para su aprobación y posterior presentación, garantizando de esta 
manera la calidad en el documento.

Síntesis de datos

De acuerdo con la figura 1, el resumen del estudio consideró la matriz PRISMA 
en la que se establece correctamente la segmentación de los artículos analizados 
(Page et al., 2021), dentro de las cuales 11 pertenecen a Scopus, 3 a Proquest, 2 a 
Scielo y 6 a Pubmed. En total, son 22 artículos.
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Figura 1 
Matriz PRISMA

 

Revisión final (n = 22)

SCOPUS (n = 346) PROQUEST (n = 
97) SCIELO (n = 7) PUBMED (n = 661)

Total revisados (n = 1111)

Excluidos por no ser 
de acceso abierto (n 

= 709)

Revisados  (n = 402)

Excluidos por fecha 
(n = 214)

Revisados  (n = 188)

Excluidos por 
duplicidad y revisión 
preliminar (n = 166)

RESULTADOS

Selección de estudios

Los componentes descritos en la Tabla 2 han manifestado que el 27.3 % de las inves-
tigaciones se han desarrollado en España, el 22.7 % en Estados Unidos, el 13.6 % en 
China, el 4.5 % en Alemania, el 4.5 % en Brasil, el 4.5 % en Colombia, el 4.5 % en 
Irán, el 4.5 % en Kenia, el 4.5 % en Sudáfrica, y el 4.5 % en Turquía. Por otro lado, 
en relación con el tipo de investigación, el 77.3 % ha desarrollado una investigación 
descriptiva, el 4.5 % longitudinal al igual que el 9.0 % transversal, el 4.5 % fue com-
parativa, el 4.5 % fue experimental y el 4.5 % fue observacional.

Tabla 2
Características de los artículos seleccionados

Autor y año País Tipo Participantes

Yendell et al. (2022) Alemania Descriptivo 1366 estudiantes 

Ramezankhani et al. (2021) Irán Cualitativo - 
descriptivo 

50 personas, conformadas por 26 
estudiantes, 12 administradores 
de I.E y 12 padres de familia.

Seijo et al. (2020) España Descriptivo 210 adolescentes

Tsuchiya et al. (2020) Estados Unidos Descriptivo - 
Longitudinal 748 padres afroamericanos

Del Moral et al. (2019) España Descriptivo 2101 adolescentes 
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Tabla 2. Continuación...
Autor y año País Tipo Participantes

Ssewanyana et al. (2019) Kenia Experimental 85 adolescentes que abandona-
ron las II.EE

Ruiz-Hernández et al. (2019) España Transversal 17 estudiantes

Kulakci-Altintas & Ayaz-Alkaya (2018) Turquía Correlacional - 
Trasversal 

2 000 estudiantes del nivel 
secundario

Moreno-Ruiz et al. (2018) España Descriptivo 2 399 adolescentes 

Quinlan-Davidson et al. (2021) Brasil Descriptivo 2 702 adolescentes

Tsang et al. (2020) China Descriptivo 1889 adolescentes

Cluver et al. (2020) Sudáfrica Observacional 5 034 adolescentes

Santos et al. (2021) España Descriptivo 478 adolescentes 

Ávila-Toscano et al. (2021) Colombia Comparativo 551 adolescentes 

Hilley et al. (2019) Estados Unidos Descriptivo 188 adolescentes 

Cano-Lozano et al. (2021) España Descriptivo 1543 estudiantes universitarios

Ray et al. (2021) China Descriptivo 800 madres

McNaughton et al. (2019) Estados Unidos Descriptivo 3068 adolescentes 

Elam et al. (2018) Estados Unidos Descriptivo 479 adolescentes 

Bae (2020) Corea Descriptivo 663 adolescentes

Yue et al. (2022) China Descriptivo 554 padres y adolescentes

Yang et al. (2022) Estados Unidos Descriptivo 977 adolescentes 

La Tabla 3 presenta los resultados del estudio sistémico, donde el 100 % de 
los autores consultados señalan que la parentalidad es un factor que se encuentra 
directamente asociado con el comportamiento violento que demuestran los ado-
lescentes, tanto en el ambiente educativo como también dentro de su propia fami-
lia (Yendell et al., 2022; Ramezankhani et al., 2021; Seijo et al., 2020; Tsuchiya et 
al., 2020; Del Moral et al., 2019; Ssewanyana et al., 2019; Ruiz-Hernández et al., 
2019; Kulakci-Altintas & Ayaz-Alkaya, 2018; Moreno-Ruiz et al., 2018; Quinlan-
Davidson et al., 2021; Tsang et al., 2020; Cluver et al., 2020; Santos et al., 2021; 
Ávila-Toscano et al., 2021; Hilley et al., 2019; Cano-Lozano et al., 2021; Ray et 
al., 2021; McNaughton et al., 2019; Elam et al., 2018; Bae, 2020; Yue et al., 2022; 
Yang et al., 2022). Estos problemas adversos también repercuten en el desarrollo 
académico; es, sin duda, importante recalcar que, al igual que la violencia, la so-
breprotección y excesivo control tienen un efecto nocivo en la violencia escolar, 
mayoritariamente como víctima de eventos violentos.
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Tabla 3
Síntesis de resultados
Autor y año Resultados y conclusiones

Yendell et al. 
(2022)

La sobreprotección y el control, como también el rechazo y el castigo de los padres, se rela-
cionan de manera positiva con la tríada oscura (maquiavelismo, la psicopatía y el narcisis-
mo) y la violencia. Sin embargo, la calidez emocional que trasmiten los padres se relaciona 
negativamente con la tríada oscura y la violencia, debido a que el valor de coeficiente 
determinante fue de .196

Ramezankhani et 
al. (2021)

La estructura de familias inseguras con prácticas inapropiadas de parentalidad tiende a 
fomentar entornos inseguros para sus hijos, lo cual conduce a comportamientos violentos en 
la etapa de la adolescencia, que es el periodo más crítico para el desarrollo de la autoestima, 
la cual no se ve favorecida por dichos y prácticas incoherentes en la familia. 

Seijo et al. (2020)

La victimización sufrida por los adolescentes influye en un 54.1 % en la violencia filo – pa-
rental; así también, los resultados demostraron que los adolescentes que fueron victimizados 
en sus hogares presentan desajustes psicológicos, personales y escolares, lo cual los vuelve 
muy poco comprensibles y ansiosos al sentirse no comprendidos. Ello los induce a actuar 
con agresividad en diferentes contextos e incluso con sus padres, pues el estudio demostró 
que el 51.4 % de adolescentes ejerce violencia psicológica hacia su madre y el 51.9 % hacia 
su padre y el 1.9 % ejerce violencia física a ambos padres.

Tsuchiya et al. 
(2020)

El índice de muertes de varones afroamericanos se puede contrarrestar mediante un mejor 
control del estrés de parte de las madres de familia durante su etapa de embarazo, la presen-
cia responsable de ambos padres en la crianza de sus hijos y una mejor participación por par-
te de las instituciones educativas sobre estos hechos de violencia, a fin de que las estrategias 
que se apliquen tengan impactos duraderos en la vida adulta de los varones afroamericanos. 

Del Moral et al. 
(2019)

La violencia filio - parental muestra niveles más altos en la edad de 15 a 16 años en un 8.2 
%, lo cual disminuye cuando las edades son superiores. En ese sentido, resulta importante el 
compromiso que debe asumir la escuela con los padres en etapas previas a fin de que ambos 
aporten de manera positiva en la transición de esta etapa difícil. 

Ssewanyana et al. 
(2019)

En el estudio demostraron que los adolescentes que conviven a diario con factores altamente 
estresantes tanto en su comunidad como en su hogar se encuentran más expuestos a repetir 
comportamientos violentos con sus semejantes, e incluso realizar autolesiones y, en el peor 
de los casos, suicidarse. 

Ruiz-Hernández et 
al. (2019)

El estilo parental autoritario es el que más incidencia tiene en conductas violentas de los ado-
lescentes. De manera contraria, el estilo parental fidedigno, mediante prácticas positivas de 
comunicación y fortalecimiento de autoestima, favorece el control de las emociones de los 
adolescentes, reduciendo en gran medida actos violentos. 

Kulakci-Altintas 
& Ayaz-Alkaya 
(2018)

Entre los factores parentales analizados que tienen incidencia en comportamientos violentos 
de los adolescentes, encontraron que el tipo de familia, nivel educativo, nivel de ingresos 
aceptable, número de hermanos, tiene incidencia moderada en la tendencia a la violencia; 
sin embargo, el nivel bajo de ingresos, padres de bajo nivel académico, madres que trabajan 
fuera de casa tiene incidencia más alta en la tendencia de violencia. Los autores señalaron 
que el nivel de violencia disminuye cuando las actitudes parentales democráticas aumentan, 
lo cual es contrario, cuando las actitudes parentales son autoritarias y protectoras.

Moreno-Ruiz et al. 
(2018)

En su estudio demostraron que los estilos de crianza se encuentran asociados con la vio-
lencia escolar reactiva y proactiva que los adolescentes pueden demostrar, pues el tipo de 
crianza autoritaria guarda mayor relación con los comportamientos violentos. En cambio, 
los adolescentes que forman parte de hogares indulgentes muestran niveles muy bajos de 
violencia proactiva. 

Quinlan-Davidson 
et al. (2021)

Los adolescentes que conviven en ambientes de cualquier tipo tienen mayor probabilidad de 
padecer de inseguridades, dependencia, timidez, fobias, obsesiones, ansiedades e inestabili-
dad de ánimo. En otras palabras, se internalizan los síntomas. En tales casos, el apoyo social 
de parte de amigos, familiares y docentes resulta muy favorable para reducir los síntomas de 
internalización. 

Tsang et al. (2020)

El comportamiento antisocial que muestran los adolescentes se encuentra relacionado con la 
violencia doméstica y conflictos entre padres. Así también, el apoyo instrumental y expre-
sivo se relaciona de manera positiva con la reducción de comportamiento antisocial; sin em-
bargo, este tipo de apoyo es muy limitado en las familias de Macao, por las largas jornadas 
laborales que estas tienen. Por ello, el autor sugiere que, en los programas sociales del país, 
se deben incluir estrategias que apoyen a los adolescentes en el manejo de sus emociones.
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Tabla 3. Continuación...
Autor y año Resultados y conclusiones

Cluver et al. (2020)

La atención y supervisión positiva, como también el nivel de seguridad que transmiten los 
padres a sus hijos, se encuentran relacionados con niveles bajos de violencia contra los ni-
ños, es por ellos que se muestran diferencias significativas en hogares que no están presentes 
uno o ninguno de los factores mencionados. 

Santos et al. (2021)

Tras la evaluación de dos grupos muestrales, los autores afirmaron que la violencia filio 
parental se asocia con la dinámica parental que mantienen las familias, como también con 
la manera en cómo manejan sus conflictos familiares, la educación familiar, práctica de 
comunicación empática y establecimiento de normas claras.

Ávila-Toscano et 
al. (2021)

Los adolescentes que participaron del estudio demostraron alto nivel de socialización 
debido al estilo parental que ejercen las dos figuras paternas, pues el estilo de crianza y la 
indulgencia de las familias tienen un resultado favorable en la formación de habilidades que 
propician una mejor socialización en los adolescentes, disminuyendo así las malas prácticas 
de acoso entre pares.

Hilley et al. (2019)

Las orientaciones relacionadas con el futuro de los adolescentes como compromiso con el 
aprendizaje, objetivos de vida y expectativas mantienen una relación positiva con los resul-
tados educativos y de salud en los adolescentes que se encuentran expuestos a algún tipo de 
violencia. En el estudio, se demostró que los adolescentes que reciben alta y baja orientación 
al futuro muestran comportamientos académicos y de comportamiento muy diferentes. 

Cano-Lozano et al. 
(2021)

Las prácticas disciplinarias punitivas y severas tienen un efecto negativo en el desarrollo de 
las conductas violentas de los hijos hacia los padres. Además, encontraron que el manejo del 
estrés y de la impulsividad influye en la violencia filio parental, es decir, no solo influye el 
estilo de disciplina, sino también la forma en la que se ejecutan.

Ray et al. (2021)

Se puede mejorar la posición económica y social de los niños negros nacidos de madres sol-
teras, fomentando la participación continua de los padres negros no residentes en la crianza 
de sus hijos pequeños. Esto es importante debido a los posibles beneficios a largo plazo para 
los niños de la exposición a ACE (experiencias adversas en la infancia) que amortigua los 
efectos a tiempo.

McNaughton et al. 
(2019)

En situaciones muy continuas de violencia, la prevalencia y la naturaleza de la violencia di-
ferían entre sujetos femeninos y masculinos. Encontraron que los varones repiten con mayor 
frecuencia este tipo de prácticas con sus parejas, mostrando un comportamiento agresivo 
tanto físico y sexual, como también un comportamiento controlador. Sin embargo, las niñas 
que vivieron bajo un ambiente de violencia tienden a repetir patrones de violencia verbal con 
mayor frecuencia con su pareja.

Elam et al. (2018)

La baja cohesión familiar influye de manera negativa en el consumo de alcohol en los 
adolescentes y el comportamiento violento. Ello mantiene una asociación más fuerte en 
adolescentes mexicoamericanos en comparación con adolescentes europeo-americanos, 
debido a que los primeros tienen mayor predisposición genética a la agresión y consumo de 
alcohol por el ambiente.

Bae (2020) 

Las experiencias adversas en la infancia tienen incidencia alta en la deserción escolar, dado 
que estas guardan relación con la falta de vínculos sociales; como también en el mayor de 
los casos tienen como resultado actos delincuenciales, pues estas conducen al desarrollo de 
actitudes cínicas por las normas sociales. En ese sentido, la deserción escolar es un indicador 
previo a comportamientos delincuenciales.  

Yue et al. (2022)

Su estudio sugiere que los padres que practican la crianza consciente tienen menos proba-
bilidades de experimentar abuso físico y agresión psicológica por parte de sus hijos. Esto se 
debe a los dos factores que se unen a este estilo de crianza: las interacciones con compasión 
y atención plena, así como la atención completa. También se demostró que esto se correla-
ciona significativamente con la agresión adolescente entre los adolescentes varones.

Yang et al. (2022)

En su estudio, encontraron resultados muy diferenciados en cuanto al control que ejercen los 
padres y las madres en los adolescentes, pues, cuando las madres ejercen mayor control de 
lo habitual en ellos, el comportamiento agresivo del adolescente dentro de su ambiente fami-
liar es menor; sin embargo, cuando el padre ejerce mayor control de lo habitual, el resultado 
es totalmente contrario. 
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Es importante recalcar que la violencia que se ejerce dentro del contexto 
familiar en la etapa de la niñez se ve reflejada en la adolescencia. De acuerdo con 
los datos extraídos, más del 50 % ejercen violencia psicológica contra la madre 
y el padre (Seijo et al., 2020) como una forma de manifestar su disconformidad; 
por otro lado, otro de los espacios donde desencadenan sus actos violentos son las 
instituciones educativas. Si bien el factor “parentalidad” juega un rol importante, 
existen factores sociodemográficos que hacen más presentes estas conductas (Ku-
lakci-Altintas & Ayaz-Alkaya, 2018). Así el nivel educativo, el nivel de ingresos y 
el número de familias intervienen en la presencia de violencia.

Otro de los aspectos relevantes que se han tomado en cuenta es la edad en 
la que se presentan los niveles de violencia. Congruentemente, entre los 15 y 16 
años, la percepción o hechos de violencia filo-parental se presentan en mayor me-
dida (Del Moral et al., 2019). En ese tiempo es donde los padres buscan ejercer 
un control más riguroso (Yang et al., 2022). Considerando esta realidad, Quinlan-
Davidson et al. (2021) señalan que los adolescentes que perciben estilos de crianza 
autoritarios tienen como resultado conductas violentas contra sus pares e incluso 
contra sus docentes, pues se muestran reacios a obedecer normas.

DISCUSIÓN

En respuesta a la interrogante inicial, los resultados del estudio han establecido 
que la parentalidad influye en la violencia escolar, debido a que la inadecuada 
parentalidad se clasifica como un factor de riesgo que perjudica tanto el desarro-
llo académico (aprendizaje, rendimiento) como las relaciones interpersonales con 
su entorno (Fregoso-Borrego et al., 2021). De igual manera, los datos explorados 
entre el 2018 y 2022 en el presente estudio guardan similitud con lo planteado por 
Scharpf et al. (2022) quienes refieren que, entre 1980 y 2021, los adolescentes cor-
ren un alto nivel de riesgo de padecer violencia escolar y que estos desencadenan 
problemas psicológicos y académicos.

Por tanto, resulta importante, además, referir que esta realidad se encuentra 
más ligada a varones que mujeres, debido a que los niños son los que tienen una 
mayor expresión en la violencia percibida por parte los padres, mientras que las 
niñas poseen una mayor capacidad para hacer frente a eventos adversos, lo que 
implica en cierto grado altos niveles de inteligencia emocional (McNaughton et 
al., 2019) que se logra mantener en el tiempo (Kaushal, 2022; Khan, 2019). De este 
modo, los niños tienden a proyectar de manera recurrente y con mayor intensidad 
hacia su exterior. Los resultados encontrados han demostrado ser consistentes y 
concluyentes; aun así, existen diferencias en el tratamiento de las muestras, donde 
fueron más homogéneos y dio paso a que los resultados puedan generalizarse. De 
esta manera, se afirma que, de acuerdo con el tipo de parentalidad (positiva o ne-
gativa), los estudiantes obtendrán mejores habilidades para gestionar las emocio-
nes y reducir los hechos de violencia, acoso, adicción (Martínez-Ferrer et al., 2018) 
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entre otros en los centros educativos; por tanto, resulta necesario que se desarro-
llen estrategias que vinculen a los miembros de la familia en general (Ibabe, 2016).

El análisis de los resultados evidencia una vez más que la violencia percibida 
en la infancia por parte de los padres a consecuencia de una parentalidad negativa 
tiene un impacto significativo en el comportamiento del infante; sin embargo, esto 
no es diferente en varones y mujeres. Como refiere Njagi et al. (2018), la violencia 
de los niños o adolescentes son producto del ejemplo percibido por estos a lo largo 
del tiempo. De igual manera, la violencia no solo afecta a nivel comportamental 
o actitudinal, sino, además, el rendimiento, la socialización, el aprendizaje entre 
otros elementos que se ven perjudicados y afectan el bienestar de los escolares 
(Fry et al., 2018). Respecto de esta información, resulta necesario el desarrollo de 
nuevas intervenciones vinculadas con las familias (Toole-Anstey et al., 2021) para 
garantizar la disminución de hechos violentos dentro de las instituciones educati-
vas. De ser gestionadas adecuadamente, podrán aplicarse dentro del contexto en 
general, permitiendo de esta manera la construcción de una sociedad más respon-
sable y, sobre todo, que respete los derechos de cada uno de los miembros.

Las características de la parentalidad (negativa o positiva) tienen una marca-
da diferencia en los resultados, no solo a nivel de agresión o acoso, sino también 
en el logro de las metas educativas, el aprendizaje y relación del vínculo afecti-
vo/emocional. Como se ha demostrado, el componente familiar es un elemento 
importante en la presencia de violencia escolar (Avarez, 2020), de este modo la 
parentalidad positiva como estrategia en la crianza del niño y adolescente es nece-
saria para fortalecer el desarrollo educativo, social y psicológico.

El estudio ha presentado diversas limitaciones, principalmente, en la selec-
ción de los artículos donde se trabajó con diseños de investigación cualitativos y 
cuantitativos. Así, no permitió la determinación de los tamaños de efecto respecto 
de la influencia de una variable sobre otra a nivel sistemático; además, la tem-
poralidad de los artículos redujo significativamente la cantidad de documentos 
sistematizables al igual que la consulta sola de artículos de acceso abierto. Consi-
derando esta realidad, es necesario que, en el futuro, se puedan establecer análisis 
con mayor amplitud de estudios que permitan hacer metaanálisis y establecer los 
tamaños de efectos; además, que se establezcan o analicen otros diversos factores 
que desencadenan la violencia escolar.

CONCLUSIONES

La revisión de los artículos científicos dejó en evidencia que la parentalidad, al 
englobar el cuidado y atención orientados al bienestar de los hijos, representa un 
factor determinante e influye en el comportamiento o conductas que conducen a la 
violencia escolar de los adolescentes en sus centros educativos. De igual manera, 
más del 50 % de los adolescentes que han sufrido violencia dentro del contexto 
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familiar la ejercen contra los padres. En síntesis, la ausencia de parentalidad po-
sitiva en el entorno familiar produce efectos negativos en la conducta de los ado-
lescentes, lo que conlleva a la práctica de actitudes violentas y problemas sociales 
en comparación con aquellos adolescentes que viven con padres que les brindan 
atención, supervisión positiva y adecuados procesos de solución de conflictos.
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