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Resumen
Las prácticas parentales constituyen uno de los ejes principales en la promoción del bienestar emocional, conductual y 
social de niños y adolescentes. Esta investigación se alinea con los principios de la parentalidad positiva y la Teoría de la 
Autodeterminación (TAD), que promueven relaciones saludables, motivadas y plenas. Según la TAD, las prácticas parentales 
positivas, como el apoyo a la autonomía, fomentan el bienestar, mientras que las prácticas negativas, como el control 
psicológico, coartan el desarrollo óptimo. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre las prácticas parentales y 
las conductas disruptivas. Se adoptó un enfoque correlacional-cuantitativo, con un diseño no experimental y de corte 
transversal. La muestra probabilística de aleación simple estuvo conformada por 231 estudiantes de secundaria, con 
edades entre 15 a 17 años (M = 15.95, D.E = 0.87). Se utilizó el Cuestionario de Prácticas Parentales y la Escala de Conducta 
Disocial (ECODI27). Los resultados indican correlaciones negativas entre el Apoyo-Soporte parental y conductas como 
Robo, Vandalismo, Grafiti, Travesuras, Abandono Escolar, Pleitos, Armas y Conducta Oposicionista Desafiante (rs = – .138 a 
– .234, p < .05). Por otro lado, el Control Psicológico correlaciona moderadamente positivo con las conductas disruptivas (rs 
= .172 a .219, p < .01) y moderadamente negativo con el Abandono Escolar (rs = .182, p < .01). En conclusión, se destaca el rol 
crucial de los padres en la prevención de conductas disruptivas en la adolescencia, subrayando la importancia de fortalecer 
las prácticas parentales positivas e incluirlas en los programas de intervención.

Abstract
Parental practices constitute one of the main pillars in promoting the emotional, behavioral, and social well-being of children 
and adolescents. This research aligns with the principles of positive parenting and the Self-Determination Theory (SDT), which 
advocate for healthy, motivated, and fulfilling relationships. According to SDT, positive parenting practices, such as autonomy 
support, foster well-being, whereas negative practices, such as psychological control, hinder optimal development. The 
study aimed to analyze the relationship between parenting practices and disruptive behaviors. A correlational-quantitative 
approach was adopted, utilizing a non-experimental and cross-sectional design. The simple random sample consisted of 
231 high school students, aged between 15 and 17 years (M = 15.95, SD = 0.87). The Parental Practices Questionnaire and the 
Disocial Behavior Scale (ECODI27) were used for data collection. The results indicate negative correlations between parental 
support and behaviors such as theft, vandalism, graffiti, mischief, school dropout, fights, weapons, and oppositional defiant 
behavior (rs = – .138 to – .234, p < .05). Conversely, psychological control moderately positively correlates with disruptive 
behaviors (rs = .172 to .219, p < .01) and moderately negatively with school dropout (rs = .182, p < .01). In conclusion, the 
crucial role of parents in preventing disruptive behaviors during adolescence is highlighted, emphasizing the importance of 
strengthening positive parenting practices and incorporating them into intervention programs.

Resumo
As práticas parentais constituem um dos pilares principais na promoção do bem-estar emocional, comportamental e 
social de crianças e adolescentes. Esta pesquisa está alinhada com os princípios da parentalidade positiva e a Teoria da 
Autodeterminação (TAD), que promovem relacionamentos saudáveis, motivados e plenos. De acordo com a TAD, práticas 
parentais positivas, como o apoio à autonomia, promovem o bem-estar, enquanto práticas negativas, como o controle 
psicológico, impedem o desenvolvimento ótimo. O objetivo do estudo foi analisar a relação entre práticas parentais e 
comportamentos disruptivos. Foi adotada uma abordagem correlacional-quantitativa, com um desenho não experimental 
e transversal. A amostra probabilística simples foi composta por 231 estudantes do ensino médio, com idades entre 15 e 17 
anos (M = 15.95, DP = 0.87). Foram utilizados o Questionário de Práticas Parentais e a Escala de Comportamento Dissocial 
(ECODI27). Os resultados indicam correlações negativas entre o apoio parental e comportamentos como roubo, vandalismo, 
grafite, travessuras, abandono escolar, brigas, armas e comportamento opositor desafiante (rs = -.138 a -.234, p < .05). Por 
outro lado, o controle psicológico correlaciona-se moderadamente positivo com comportamentos disruptivos (rs = .172 
a .219, p < .01) e moderadamente negativo com o abandono escolar (rs = .182, p < .01). Em conclusão, destaca-se o papel 
crucial dos pais na prevenção de comportamentos disruptivos na adolescência, enfatizando a importância de fortalecer as 
práticas parentais positivas e incluí-las em programas de intervenção
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Relación de las prácticas 
parentales y conductas 

disruptivas en estudiantes 
de secundaria

de una Unidad Educativa de Cuenca-Ecuador
Relationship Between Parenting Practices and Disruptive Behaviors: in Secondary School 

Students in Cuenca-Ecuador 
o entre Práticas Parentais e Comportamentos Disruptivos: em Estudantes do Ensino 

Secundário em Cuenca, Equador

Milton Oswaldo Rodriguez Rocano 
Wilson Armando Yuquilema Yambay 
Elsa Gardenia Conforme Zambrano

Introducción
En las últimas décadas, la dinámica familiar ha experimentado grandes 
transformaciones, constituyendo uno de los mayores desafíos de la sociedad 
contemporánea (Palacios et al., 2022). Estos retos han sido influenciados por 
diversos factores, como la diversidad familiar, la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, la responsabilidad compartida y la dependencia tecnológica. 
Estos aspectos configuran una realidad compleja que demanda la redefinición y 
el enriquecimiento de nuevas perspectivas en parentalidad (Torío, 2019). En este 
contexto, la parentalidad positiva se presenta hoy en día como una alternativa 
viable. Este enfoque promueve iniciativas sólidas y estructuradas basadas en 
evidencia, mediante el ejercicio positivo de las figuras parentales, priorizando 
el bienestar y el desarrollo óptimo del menor en diversos entornos (Jiménez y 
Hidalgo, 2016).

Para entender mejor la parentalidad, se pueden distinguir dos enfoques 
teóricos principales. Los estilos parentales, también conocidos como estilos de 
crianza, se enfocan en el clima emocional que los progenitores crean al educar a sus 
hijos. Las prácticas parentales, en cambio, se refieren a las conductas específicas 
que los padres y madres emplean en la crianza para proporcionar cuidado, 
protección y enseñanza (Bahamón et al., 2018). En este sentido, la presente 
investigación se orienta a robustecer el entendimiento de las prácticas parentales, 
las cuales tienen el potencial de explicar múltiples aspectos comportamentales 
de los padres y sus roles, desde una postura reflexiva y consciente (Bautista-
Castro, 2024; Herrera et al., 2024).
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De acuerdo con, Seijo (2023) el ejercicio positivo de la parentalidad 
atiende y satisface las necesidades de los hijos, impulsando el desarrollo 
de sus capacidades. Sin embargo, una parentalidad inadecuada 
puede propiciar problemas emocionales y conductuales en los hijos. 
Por un lado, se presentan problemas internalizados como episodios 
de ansiedad, depresión y/o aislamiento. Por otro lado, se manifiestan 
comportamientos externalizados como conductas disruptivas, 
rompimiento de normas, agresividad y consumo de alcohol y drogas 
(Alarcón y Bárrig, 2015; González-Gutiérrez et al., 2019; Huerta 
et al., 2023). Pese a la relevancia de estas investigaciones, existen 
brechas sobre cómo las prácticas parentales específicas afectan el 
comportamiento de los hijos en diversos contextos. Por lo tanto, es 
fundamental examinar estas prácticas a fondo para mejorar el bienestar 
infantil y juvenil.

En consecuencia, la investigación se fundamenta en la teoría de 
la Autodeterminación SDT [Self-Determination Theory] por sus siglas 
en inglés, o TAD en español, una teoría basada en el concepto de la 
motivación intrínseca, que representa los esfuerzos del organismo 
hacia un desarrollo saludable, se enfoca en los procesos por el cual 
figuras de autoridad como maestros y padres, mediante prácticas 
parentales satisfacen o frustran las necesidades psicológicas básicas. 
(Ryan y Deci, 2000). Por ello, padres y madres representan en sus hijos 
el eje de convivencia y de actuación; cuando estas condiciones no son 
satisfechas los niños o adolescentes muestran una cierta vulnerabilidad 
hacia un funcionamiento desajustado y defensivo (Vansteenkiste y 
Ryan, 2013).

Las necesidades psicológicas básica se distinguen en: necesidad 
de autonomía, necesidad de competencia y necesidad de relación. 
La necesidad de autonomía se refiere a un acto voluntario de elegir 
ciertas actividades. La necesidad de competencia enfatiza en sentirnos 
competentes en la realización de las actividades y en el afrontamiento 
de los obstáculos. Finalmente, la necesidad de relación significa 
disponer de relaciones cálidas y verdaderas con los demás, de sentirse 
conectado con otras personas; en este caso, los niños que perciben 
satisfecha esta necesidad se sienten conectados con sus progenitores y 
experimentan que son amados y queridos (Soenens y Vansteenkiste, 
2010; Van der Kaap-Deeder et al., 2015).

En el panorama actual, las investigaciones de parentalidad desde 
la TAD mencionan que existen prácticas parentales positivas y negativas 
enfatizando que la parentalidad positiva, potencia un crecimiento 
psicológico sano (Palacios et al., 2022). Dentro de las prácticas 
positivas se encuentra el afecto, apoyo a la autonomía y la estructura, 
por el contrario, entre las prácticas negativas está, el rechazo, el control 
psicológico y la desorganización (Grolnick, 2009; Grolnick et al., 2015; 
Soenens et al., 2019). En este sentido, la TAD, empezó a estudiar las 
prácticas parentales y las agrupa en tres dimensiones: afecto-calidez; 
apoyo a la autonomía-control psicológico y estructura.

En primer lugar, la dimensión del afecto-calidez se refiere a las 
primeras experiencias o relación directa con los progenitores, es el 
modulador de emociones y sentimientos que guía y da sentido a la vida; 
mientras que la carencia de afecto propensa a que se generen conductas 
violentas o disfuncionales (Miller, 2013). Las primeras investigaciones 
sobre esta variable estuvieron enfocadas a las prácticas de afecto/
calidez, demostraron que los adolescentes que perciben afecto por 
sus progenitores experimentan una mayor satisfacción en sus vidas y 
una mejor autoestima (Oliva et al., 2015; Oliva et al., 2007). Por otro 
lado, aquellos adolescentes cuyos padres mantienen interacciones 
frías entendiéndola como rechazo se sienten poco valorados (Rapee, 
1997).

Por consiguiente, la dimensión parental apoyo a la autonomía, 
alude a las prácticas que sirven de soporte para que hijos e hijas, tomen 
decisiones en función de sus propias actitudes, intereses y valores 
(Palacios et al., 2022). Es así como, González et al. (2015) encontraron 
que la percepción de apoyo a la autonomía predice positivamente la 
satisfacción de necesidades de competencia y sentimientos de los 
hijos, como manipulación, coerción, intrusión emocional y falta de 
respeto (Brenning et al., 2019).

Adicionalmente, la práctica del control psicológico repercute 
negativamente sobre el desarrollo del adolescente, aumentando el 
riesgo en la salud y desajuste psicosocial, generando problemas como 
ansiedad, depresión, entre otras (Barber y Xia, 2013; Bullock et al., 
2018; Kocak et al., 2017; Scharf y Goldner, 2018). Las prácticas de 
apoyo a la autonomía y control psicológico han tenido gran impacto 
pues revelan que, el control psicológico afecta al desarrollo de los hijos 
destacando la presencia de episodios depresivos y baja autoestima, por 
eso, un mayor control aumenta el riesgo de que los hijos e hijas exhiban 
conductas agresivas en casa, escuela o con sus iguales (Ahmad et al., 
2013; Bullock et al., 2018; Cui et al., 2014; Soenens et al., 2008).

Asimismo, cuando los padres controlan psicológicamente a sus 
hijos al llegar a la adolescencia muestran una menor predisposición 
a aceptar las regulaciones establecidas por sus progenitores y se 
muestran más desafiantes con las figuras de socialización (Brenning 
et al., 2019; Kuppens et al., 2013; León-del-Barco et al., 2019; Ruiz-
Hernández et al., 2019). En este caso, son múltiples las investigaciones 
que evidencian cómo los adolescentes cuyos progenitores promueven 
su iniciativa, escuchan sus opiniones y les permitan tomar decisiones 
muestran mejores competencias en el ámbito académico y psicosocial 
(Joussemet et al., 2013; Joussemet et al., 2005).

Por último, la dimensión menos estudiada corresponde a la 
estructura. No porque sea menos importante, al contrario, la TAD 
afirma que al estudiar esta dimensión se conocerá la satisfacción de 
competencia en los hijos/as (Farkas y Grolnick, 2010; Grolnick, 
2009). Las investigaciones indican que los hijos/as provenientes de 
entornos estructurados, muestran mayor confianza en sus propias 
habilidades y un mejor ajuste en el plano psicológico, social y 
académico (Farkas y Grolnick, 2010; Grolnick, 2015). De hecho, la 
falta de organización y estructura en el contexto parental interfiere con 
los procesos de desarrollo de competencias (Farkas y Grolnick, 2010). 
Según, Rodríguez-Meirinhos et al. (2020) es importante enfatizar en 
las prácticas parentales para comprender los efectos de la estructura 
parental durante la adolescencia. En base a lo expuesto, Soenens et 
al. (2006) empezaron a explorar las dimensiones parentales a través 
del Cuestionario de Prácticas Parentales, integrando; apoyo-soporte, 
expectativas de comportamiento, regulación comportamental, control 
psicológico y autonomía.

Adicionalmente, Jurado y Justiniano (2015) indagaron en las 
conductas disruptivas y mencionan que están asociadas al fracaso 
escolar y se expresan como manifestaciones que van en contra de las 
normas explícitas o implícitas en el contexto escolar. La aparición de 
este tipo de conductas, según manifiesta Martínez et al. (2021) involucra 
tres aspectos importantes: factores psicológicos (sentimientos de 
abandono y desesperanza, falta de límites y normas, violencia física 
y verbal), factores familiares (inadecuada interacción padres e hijos, 
permisividad y tolerancia, falto de afecto entre los cónyuges) y factores 
escolares (enseñanza rígida, uso de metodologías inadecuada). A esto 
se le suma la relación profesor-alumno-entorno (García et al., 2022).

En este contexto, Pacheco y Moral (2010) llevaron a cabo una 
investigación sobre las conductas disruptivas utilizando la Escala de 
Conducta Disocial, que abarca seis dimensiones: robo y vandalismo 
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(comportamientos delictivos, como la apropiación de bienes ajenos), 
travesuras (acciones inapropiadas, desaprobadas por padres o 
docentes), abandono escolar (pérdida de contacto con la institución 
educativa), pleitos y armas (manifestaciones de violencia física o 
verbal, a veces con el uso de armas), conducta oposicionista desafiante 
(resistencia a las figuras de autoridad, desafiando activamente a otros), 
y graffiti (daño a la propiedad a través de pinturas de aerosol).

En base a lo planteado, la investigación se diferenció de estudios 
anteriores al proponer un enfoque integral que analizó todas las 
dimensiones de las prácticas parentales en relación con los problemas 
de conducta disruptiva. Esta perspectiva permite comprender con 
mayor profundidad cómo las acciones de los padres influyen en el 
desarrollo óptimo y saludable de los jóvenes.

Por lo tanto, el objetivo que dirige la investigación consistió en 
analizar la relación entre las prácticas parentales y las conductas 
disruptivas en estudiantes de secundaria en Cuenca, Ecuador. Además, 
se incluyó un análisis comparativo según variables sociodemográficas, 
como el género, el año escolar cursado, la jornada y la tipología familiar. 
Este enfoque permitió identificar posibles diferencias en las relaciones 
entre prácticas parentales y conductas disruptivas a través de diversos 
grupos demográficos.

La hipótesis de investigación planteó que las prácticas parentales 
positivas, como la autonomía, el afecto y la estructura, se correlacionan 
de manera negativa con las conductas disruptivas. En contraste, la 
hipótesis nula sugirió que las prácticas parentales negativas, como 
el rechazo, el control y la desorganización, presentan una correlación 
positiva con las conductas disruptivas.

Método
Diseño
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un alcance 
correlacional, un diseño no experimental y de corte transversal. Se 
buscó relacionar las prácticas parentales y las conductas disruptivas, 
contemplando que las variables no fueron manipuladas de manera 
intencional y que se llevó a cabo en un periodo de tiempo determinado 
(Hernández-Sampieri et al., 2014).

Participantes
La población estuvo conformada por 575 estudiantes de secundaria 
con matrícula vigente. Mediante un muestreo probabilístico de aleación 
simple, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 % 
(Barojas, 2005), se estableció una muestra de 231 estudiantes, de los 
cuales el 55.84 % se identificaron con el género masculino y el 44.16 % 
con el género femenino. Los cursos contemplados fueron: primer año 
de BGU (39.39 %), segundo año de BGU (25.97 %) y tercer año de BGU 
(34.63 %). El 52.38 % pertenecía a la jornada matutina. El tipo de familia 
predominante fue la nuclear (41.13 %), seguida por la extensa (23.81 
%) y la monoparental (21.65 %). Con menor frecuencia se presentó la 
familia ampliada (2.16 %) y la familia simultánea (11.26 %). La edad de 
los participantes rondó entre los 15 y 17 años, con una media de 15.95 
años y una desviación estándar de 0.87.

Como criterios de inclusión, se tomó en cuenta a adolescentes 
con consentimiento informado por parte de los padres y asentimiento 
informado diligenciado por los menores de edad que participaron de 
forma voluntaria (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se garantizó la 
confidencialidad y el manejo ético de la información durante todo el 
proceso. Ver tabla 1.

Tabla 1 
Características de los participantes

Características n  %

Género con el que se 
identifica el estudiante.

Masculino 129 55.84

Femenino 102 44.16

Año de escolaridad 
cursando

1° BGU 91 39.39

2° BGU 60 25.97

3° BGU 80 34.63

Jornada
Matutino 121 52.38

Vespertino 110 47.62

Tipo de familia a la que 
pertenece.

Familia nuclear 95 41.13

Familia extensa 55 23.81

Familia ampliada 5 2.16

Familia simultánea 26 11.26

Familia monoparental 50 21.65

Nota. Elaboración propia

Instrumentos de recolección de 
datos
Para recabar información sobre las prácticas parentales, se empleó el 
Cuestionario de Prácticas Parentales desarrollado por Soenens et al. 
(2006), diligenciado para estudiantes. Este cuestionario consta de 38 
ítems que evalúan diversas dimensiones de las prácticas parentales, 
incluyendo Apoyo-Soporte (7 ítems), Expectativas de comportamiento 
(8 ítems), Regulación de Comportamiento (8 ítems), Control psicológico 
(8 ítems) y Soporte de autonomía (7 ítems). Este instrumento ha 
demostrado una consistencia interna adecuada, con un coeficiente 
alfa de Cronbach que oscila entre (α = .76 y .92) para las diferentes 
dimensiones, similar a la puntuación obtenida en este estudio (α = .78). 
Los ítems se calificaron en una escala tipo Likert de 5 puntos, que va 
desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). 
Los resultados de las dimensiones se obtuvieron mediante la suma 
simple de los ítems, lo que permite distinguir entre las diferentes 
dimensiones parentales en función de las medias obtenidas.

Para identificar las conductas disruptivas en la investigación, 
se aplicó la Escala de Conducta Disocial (ECODI 27), previamente 
validada en adolescentes mexicanos por Pacheco y Moral (2010). Esta 
herramienta, diseñada para estudiantes menores de edad, consta de 
27 ítems que evalúan diversos rasgos de conducta disocial, como robo, 
vandalismo, travesuras, abandono escolar, pleitos y armas, grafiti, y 
conducta oposicionista desafiante. Cada ítem se califica en una escala 
tipo Likert de 5 puntos, que va desde 1 (totalmente de acuerdo) hasta 
5 (totalmente en desacuerdo). Las puntuaciones se obtienen mediante 
la simple suma de los reactivos, con un rango total de 27 a 135, donde 
una puntuación de 85 o menor define caso de conducta disocial. El 
instrumento mantiene un coeficiente alfa de Cronbach (α =. 0.91) para 
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los 27 ítems, así como valores de consistencia interna entre 0.70 y 0.86 
para los seis factores. Esta medida es similar al coeficiente alfa de 
Cronbach obtenido en este estudio (α = .91). Por tanto, la ECODI27 es 
una herramienta pertinente y fiable para la identificación de conductas 
disociales en adolescentes, no solo en este contexto de estudio, sino 
también en otros contextos similares (Moral, 2010).

Adicionalmente, se elaboró una ficha sociodemográfica en donde 
se recolectó varios aspectos de los participantes como edad, género, 
años de escolaridad cursando, jornada y tipología familiar.

Procedimiento
Previo a la aplicación del cuestionario, se llevó a cabo una presentación 
formal del estudio a los estudiantes en las jornadas matutina y vespertina. 
El propósito de esta presentación fue informar a los estudiantes sobre 
los objetivos de la investigación y solicitar su participación de manera 
voluntaria. Durante esta etapa, se distribuyeron asentimientos y 
consentimientos informados a un total de 575 estudiantes, quienes 
fueron debidamente informados sobre el estudio y se les asignó un 
plazo para devolver los documentos debidamente firmados.

Posteriormente, se utilizó un proceso de muestreo probabilístico 
aleatorio simple para seleccionar una muestra representativa de 
participantes. Esta muestra estuvo compuesta por 371 estudiantes 
de secundaria, provenientes de ambas jornadas, que otorgaron su 
consentimiento para participar en la investigación.

Una vez establecida la muestra, se procedió con la administración 
del Cuestionario de Prácticas Parentales y Conductas Disruptivas. Se 
proporcionaron instrucciones claras para el llenado de los cuestionarios, 
y se asignó un período de 20 minutos para completarlos. Al finalizar 
la recolección de datos, los registros fueron resguardados por los 
autores del estudio, garantizando la confidencialidad y el respeto por la 
integridad personal de los participantes.

Estrategia de análisis de datos
En primer lugar, se realizó la digitación de los datos en el software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 28.0 compatible con 
Windows para la revisión de calidad y tratamiento estadístico. Mediante 
la estadística inferencial se efectuaron las pruebas y correlaciones. Por 
una parte, se determinó la confiabilidad del estudio a través del Alfa de 
Cronbach α = .90. El análisis de datos se presenta mediante medidas 
de tendencia central, el comportamiento de datos según la prueba 
Kolmogorov Smirnov no respondió a la normalidad (p <.05), por lo que 
se aplicaron pruebas no paramétricas, la prueba U-Mann Whitney (U) 
para la comparación entre dos grupos: género y tipo de jornada, en las 
prácticas y conductas disruptivas.

Para la comparación entre más de dos grupos H de Kruskal Wallis, 
(H): año de escolaridad cursando, sumado el coeficiente de correlación 
rho de Spearman para la correlación entre las conductas disruptivas 
y las prácticas parentales, para la interpretación se tomó en cuenta 
las referencias de Cohen (1988) rs > 0.1 (Small), rs > 0.3 (Medium), rs 
> 0.5 (Large). La frecuencia de estudiantes con conducta disruptiva 
se expone a través de medidas de frecuencia absoluta y porcentual. 
Adicionalmente, se empleó la prueba de Chi-cuadrado para investigar 
la posible relación entre las variables.

Consideraciones éticas
La presente investigación respetó los principios éticos planteados por 
la American Psychological Association, considerando que estos sean 
cumplidos: principio (A) beneficencia y no maleficencia en el uso de 
datos, principio (B) fidelidad y responsabilidad para con la investigación, 
principio (C) integridad y honestidad en el proceso, principio (D) justicia 
evitando prácticas injustas y principio (E) respeto por los derechos y 
la dignidad de las personas que sean partícipes del estudio. A partir 
de estos principios se garantizó que la participación sea anónima 
respetando la participación voluntaria, para ello, se siguió la norma 
4.01: mantenimiento de la confidencialidad consignada.

Del mismo modo, el presente estudio se rigió a las normas y 
lineamientos de investigación expuestas por la APA (2017) como es 
el asentimiento informado para los participantes menores de edad y 
el consentimiento informado, que fue enviado a los padres quienes 
consintieron la participación del menor entendiendo la garantía de que 
el estudio no representa ningún riesgo de daño para los estudiantes. 
Todos los aspectos éticos de la investigación están avalados y revisados 
por el Comité de Bioética en Investigación del Área de la Salud de la 
Universidad de Cuenca (CEISH).

Resultados
Prácticas Parentales y variables 
sociodemográficas
Para comprender la relación global entre las prácticas parentales y 
las conductas disruptivas, se presentaron los resultados mediante 
un análisis comparativo de las dimensiones de ambas variables, 
considerando las características demográficas estudiadas. En la Tabla 
2, la práctica parental predominante fue Apoyo-Soporte (M = 3.79, D.E 
= 0.93), seguida por Expectativas del Comportamiento (M = 3.61, D.E = 
0.55). Por el contrario, la práctica parental Control Psicológico resultó 
ser la menos percibida en relación con todas las prácticas parentales (M 
= 2.50, D.E = 0.80). Al comparar las prácticas parentales según el género, 
se encontró que el Apoyo-Soporte era significativamente mayor en 
estudiantes de género femenino (U = 5251.5, p < .01).

Tabla 2 
Prácticas parentales generales y según género

Dimensión
Todos Masculino Femenino

M DE M DE M DE U P

Apoyo – Soporte 3.79 0.93 3.91 0.91 3.62 0.92 5251.5 .008**

Expectativas del 
comportamiento 3.61 0.55 3.67 0.55 3.53 0.54 5716.5 .086

Regulación de 
comportamiento 3.29 0.64 3.31 0.67 3.25 0.61 6239.5 .500

Control psicológico 2.50 0.80 2.45 0.76 2.57 0.85 6191.5 .441

Soporte de 
autonomía 3.41 0.57 3.47 0.57 3.33 0.57 5601.5 .052

Nota. *p < .05, **p < .01 (Diferencia significativa)

Al establecer una comparación de las prácticas parentales según 
el año de escolaridad se registró una diferencia significativa en la 
Regulación del Comportamiento (H = .10.449, p < .01), los estudiantes 
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de primer año de BGU revelaron una percepción de esta práctica 
significativamente mayor (M = 3.44, D.E = 0.60) en relación al segundo 
y tercer año, lo que indica además una correlación negativa leve (rs = – 
.213, p < .01) es decir, a mayor año de escolaridad, menor era la práctica 
parental de Regulación del Comportamiento. Ver tabla 3.

Asimismo, al analizar estos resultados según la jornada educativa 
se encontró que la Regulación del Comportamiento (M = 3.39, D.E = 
0.67) y el Control Psicológico (M = 2.64, D.E = 0.83) eran las prácticas 
mayormente percibidas por los estudiantes de la jornada vespertina (p 
< .01).

Tabla 3 
Prácticas parentales según año de escolaridad y jornada

Dimensión

Año de escolaridad 
cursando Jornada

1° 
BGU

2° 
BGU

3° 
BGU H (p) Mat Ves U (p)

Apoyo – Soporte
M 3.76 3.96 3.68 4.081 3.72 3.86 6151.5

DE 0.93 0.91 0.92 (.130) 0.97 0.87 (.320)

Expectativas del 
comportamiento

M 3.57 3.72 3.56 4.106 3.58 3.64 6189.5

DE 0.58 0.53 0.51 (.128) 0.53 0.56 (.357)

Regulación de 
comportamiento

M 3.44 3.26 3.13 10.449 3.19 3.39 5479.5

DE 0.60 0.66 0.65 (.005**) 0.61 0.67 (.020*)

Control 
psicológico

M 2.50 2.54 2.48 0.118 2.38 2.64 5431.0

DE 0.79 0.93 0.72 (.943) 0.76 0.83 (.016*)

Soporte de 
autonomía

M 3.39 3.44 3.41 0.122 3.38 3.44 6202.0

DE 0.60 0.59 0.51 (.941) 0.55 0.59 (.370)

Nota: *p < .05; **p < .01 (Diferencia significativa)

Conductas Disruptivas
Para determinar los casos de conducta disruptiva, se establecieron 
puntos de corte según las directrices del instrumento. Las puntuaciones 
obtenidas mediante la suma de los reactivos, con un rango de 27 a 135, 
indican que una puntuación de 85 o menor define un caso de conducta 
disruptiva. Como se puede observar en la Figura 1, los datos muestran 
un bajo número de casos de conducta disruptiva, lo que sugiere que 
el grupo, en general, presenta comportamientos estables que no son 
considerados disruptivos en el entorno escolar (M = 110.4, D.E = 19.3).
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Figura 1 
Comportamiento general de conductas disruptivas

Nota. Caso de conducta disruptiva 85 o menor.

Adicionalmente, se evidenció que el 9.52% (n=22) de los 
estudiantes presentaron conductas disruptivas, con una puntuación 
inferior a 85. Esto implica que aproximadamente 9 de cada 100 
estudiantes exhiben esta conducta, destacando la presencia de 
problemas de comportamiento dentro del contexto de estudio. Ver 
Figura 2.
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Figura 2 
Prevalencia de conductas disruptivas

Nota. Elaboración propia

Conductas Disruptivas y 
variables sociodemográficas
Por consiguiente, se identificaron estudiantes con y sin comportamientos 
disruptivos, observándose un mayor porcentaje en el género masculino 
(11.63%) en comparación con el género femenino (6.86%). Además, la 
conducta disruptiva se manifestó predominantemente en estudiantes 
de segundo año de BGU, en la jornada matutina y en aquellos 
provenientes de familias monoparentales. Sin embargo, en general, 
las conductas disruptivas no se relacionaron significativamente con las 
características sociodemográficas estudiadas. Ver Tabla 4.

Tabla 4 
Comportamiento disruptivo según características 
sociodemográficas

Característica n

Sin comporta-
miento disrup-

tivo

Con comporta-
miento disrup-

tivo
X2
(p)

 % n  % n
Genero con el 

que se identifica 
el estudiante.

Masculino 114 88.37 15 11.63 1.501
(.221)Femenino 95 93.14 7 6.86

Año de 
escolaridad 

cursando

1° BGU 82 90.11 9 9.89
0.086
(.958)

2° BGU 54 90.00 6 10.00

3° BGU 73 91.25 7 8.75

Jornada
Matutino 109 90.08 12 9.92 0.046

Vespertino 100 90.91 10 9.09 (.831)

Tipo de familia 
a la que 

pertenece.

Familia nuclear 88 92.63 7 7.37

1.080
(.782)

Familia extensa 49 89.09 6 10.91

Familia 
simultánea 23 88.46 3 11.54

Familia 
monoparental 44 88.00 6 12.00

Nota. Elaboración propia
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Dimensiones de la Conducta 
Disruptiva
Al comparar las dimensiones de las conductas disruptivas según 
variables sociodemográficas, los resultados revelan una correlación 
significativa en la dimensión de Robo y Vandalismo (U = 4878.0, p <.01), 
con el género masculino presentando mayores rasgos disruptivos 
en esta área. En cuanto al género femenino, los rasgos disruptivos 
se manifiestan en mayor medida en las dimensiones de Abandono 
Escolar y Grafiti; sin embargo, estos valores no alcanzan significancia 
estadística. Ver Tabla 5.

Tabla 5 
Conductas disruptivas según género

Conductas
Masculino Femenino

U p
M DE M DE

Referentes al robo y 
vandalismo 35.26 7.33 37.70 5.43 4875.0 .000**

Travesuras 22.42 5.67 23.05 5.03 6241.5 .502

Abandono escolar 8.52 2.30 8.37 2.59 6565.5 .975

Pleitos y armas 19.55 4.82 20.37 4.55 5915.5 .186

Grafiti 11.93 3.28 11.92 2.72 6059.0 .295

Conducta 
oposicionista 

desafiante
11.06 3.15 11.16 3.56 6270.5 .537

Total 108.74 20.40 112.57 17.64 5869.5 .159

Nota: *p < .05; **p < .01 (Diferencia significativa) A menor valor, mayor conducta 
disruptiva.

Relación entre prácticas 
parentales y conductas 
disruptivas
Para determinar la relación entre las prácticas parentales y las 
conductas disruptivas, se adoptó una interpretación inversa de las 
puntuaciones de las conductas disruptivas, donde puntuaciones más 
altas indican una mayor frecuencia de comportamientos disruptivos. 
Se encontraron correlaciones negativas entre la práctica parental 
Apoyo-Soporte y las dimensiones de Robo y Vandalismo (rs = – .138, 
p < .05) y Grafiti (rs = – .165, p < .05), lo que sugiere que un mayor 
apoyo y soporte parental se asocia con una menor incidencia de estos 
comportamientos. Del mismo modo, se observaron correlaciones 
negativas entre Apoyo-Soporte y las dimensiones de Travesuras, 
Abandono Escolar, Pleitos y Armas, y Conducta Oposicionista 
Desafiante (rs = – .229 a rs = – .234, p < .01), indicando que una mayor 
percepción de apoyo y soporte parental está relacionada con una 
menor presencia de estas conductas disruptivas.

Además, se encontró una correlación moderada y positiva entre el 
Control Psicológico como práctica parental negativa y las dimensiones 
de conducta disruptiva (rs = .172 a rs = .219, p < .01), lo que sugiere que 
un mayor control psicológico por parte de los padres se asocia con 
una mayor frecuencia de estas conductas. Finalmente, el Soporte de 
Autonomía se correlacionó moderadamente de manera negativa con 
el Abandono Escolar (rs = .182, p < .01), lo que indica que un mayor 
soporte de autonomía por parte de los padres se relaciona con una 
menor tendencia al abandono escolar.

Tabla 6 
Correlación entre conductas disruptivas y prácticas parentales

Conductas
Apoyo 
– So-
porte

Expecta-
tivas del 

comporta-
miento

Regula-
ción de 

comporta-
miento

Control 
psicoló-

gico

Soporte 
de auto-

nomía

Referentes 
al robo y 

vandalismo

rs -.138* .019 .060 -.045 .024

p .036 .778 .365 .494 .711

Travesuras
rs -.234** .013 -.006 .219** -.009

p .000 .842 .928 .001 .893

Abandono 
escolar

rs -.322** .114 .137* -.087 -.182**

p .000 .084 .037 .187 .006

Pleitos y 
armas

rs -.229** .012 -.039 .209** .056

p .000 .850 .554 .001 .393

Grafiti
rs -.165* .120 .063 .012 .003

p .012 .069 .340 .855 .967

Conducta 
oposicionista 

desafiante

rs -.231** .019 .026 .206** -.034

p .000 .777 .696 .002 .611

Total
rs -.276** .050 .041 .172** .037

p .000 .453 .534 .009 .573

Nota. Para la correlación se invirtió el sentido de interpretación sobre las 
conductas disruptivas, a mayor puntuación mayores conductas disruptivas; *p 

< 0.05, **p < 0.01 – Relación significativa.

Discusión y 
conclusiones
El presente estudio confirmó las hipótesis de investigación, encontrando 
correlaciones negativas entre las prácticas parentales positivas, como 
el afecto, el apoyo a la autonomía y la estructura, y las conductas 
disruptivas. Asimismo, se encontraron correlaciones positivas entre las 
prácticas parentales negativas, como el rechazo, el control psicológico 
y la desorganización, y las conductas disruptivas. Estos hallazgos 
son consistentes con la teoría de la Autodeterminación (TAD) y la 
Parentalidad Positiva (Barber, 1996; Barber y Xia, 2013; Bullock et 
al., 2018; Kocak et al., 2017; Palacios et al., 2022; Torío, 2019).

La teoría de la Autodeterminación (TAD) postula que las prácticas 
parentales que satisfacen las necesidades psicológicas básicas de 
autonomía, competencia y relación, promueven un desarrollo saludable 
y bienestar en los hijos (González-Gutiérrez et al., 2019; Huerta et 
al., 2023; Ryan y Deci, 2000). En este estudio, las prácticas de apoyo 
a la autonomía, afecto y estructura se asociaron negativamente con 
las conductas disruptivas, lo que respalda la idea de que un entorno 
parental que satisface estas necesidades reduce la incidencia de 
comportamientos problemáticos, incluso la calidez emocional 
produce un efecto positivo en la salud mental de los adolescentes, ya 
que tiene efecto cadena en la autoestima (Peng et al., 2021). Por otro 
lado, el control psicológico y el rechazo parental, que frustran estas 
necesidades, se correlacionaron positivamente con las conductas 
disruptivas, alineándose con la TAD.

Estos resultados ayudan a resolver posibles vacíos y controversias 
de estudios previos al proporcionar evidencia empírica sobre cómo las 
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prácticas parentales específicas influyen en el comportamiento de los 
adolescentes. Por ejemplo, investigaciones anteriores han mostrado 
que el apoyo a la autonomía y la estructura parental están asociados 
con un mejor ajuste psicosocial (Grolnick et al., 2015), al mismo 
tiempo, los padres que refuerzan positivamente los esfuerzos mediante 
disciplina positiva y apoyo contribuyen al aprendizaje y desarrollo 
de habilidades (Foley y Radl, 2024; Núñez, 2023), mientras que el 
control psicológico está relacionado con problemas emocionales y de 
conducta (Alarcón y Bárrig, 2015; Barber y Xia, 2013).

No se debe pasar por alto la importancia de las diferencias 
sociodemográficas en la relación entre prácticas parentales y 
conductas disruptivas, ya que juegan un papel crucial en este ámbito. 
En este estudio, se encontró que los estudiantes varones presentan 
mayores rasgos de conducta disruptiva en la dimensión de Robo y 
Vandalismo, lo cual coincide con investigaciones previas que señalan 
una mayor prevalencia de conductas disruptivas en varones y existencia 
de estereotipos respecto a los roles de género (Cano, 2023; Pacheco 
y Moral, 2010). Además, los adolescentes provenientes de familias 
monoparentales mostraron una mayor incidencia de Abandono 
Escolar, sugiriendo que la estructura familiar influye significativamente 
en el desarrollo de estas conductas.

Asimismo, se descubrió que el nivel socioeconómico se relaciona 
positivamente con la paternidad positiva y negativamente con la 
paternidad negativa, en particular, con la calidez y el control conductual 
de los padres, y negativamente con el control psicológico (Ayoub y 
Bachir, 2023). Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar 
factores contextuales en el análisis de las conductas disruptivas, 
evidenciando que aspectos como el género, la estructura familiar y el 
estatus socioeconómico afectan las prácticas parentales y, por ende, 
el comportamiento de los adolescentes y de los padres de manera 
bidireccional (Seely y Pössel, 2023).

Este estudio proporciona evidencia robusta de que las prácticas 
parentales positivas, como el afecto, el apoyo a la autonomía y la 
estructura, están negativamente correlacionadas con las conductas 
disruptivas en adolescentes, mientras que las prácticas negativas, 
como el rechazo y el control psicológico, están positivamente 
correlacionadas. Estos hallazgos son consistentes con la teoría 
de la Autodeterminación y la Parentalidad Positiva, subrayando 
la importancia de fomentar entornos familiares que promueva el 
ejercicio de comportamientos asertivos, fomentar la comunicación, 
afectividad, autonomía y minimizar el control psicológico. (Guevara-
Marín et al., 2022; Malander, 2016; Méndez et al., 2013). Además, las 
diferencias sociodemográficas, como el género y la estructura familiar, 
desempeñan un papel crucial en la manifestación de conductas 
disruptivas, lo que destaca la necesidad de enfoques personalizados 
en la intervención y prevención de estos comportamientos, tanto en la 
formación con familias e instituciones educativas mediante protocolos 
basados en evidencia (Benzi et al., 2023; Sánchez-Suárez y Fariña, 
2022).

Recomendaciones y 
Limitaciones
Los resultados obtenidos en este estudio abren nuevas vías para 
futuras investigaciones y tienen importantes implicaciones para la 
intervención. En primer lugar, resulta fundamental profundizar en 
el análisis de factores emocionales asociadas a diferentes prácticas 
parentales, explorando su relación con desenlaces de riesgo como la 

ideación suicida, el consumo problemático de sustancias y la aparición 
de trastornos mentales. Un enfoque más detallado en el componente 
emocional podría enriquecer nuestra comprensión de los mecanismos 
subyacentes a estas relaciones y, en consecuencia, informar a 
los diseños de programas de prevención dirigidos a fortalecer las 
habilidades socioemocionales de los adolescentes y a promover estilos 
parentales más saludables.

Adicionalmente, es necesario superar las limitaciones inherentes 
a este estudio, ampliando el alcance de futuras investigaciones. En 
este sentido, se propone abordar la problemática desde perspectivas 
teóricas y metodológicas complementarias, considerando la influencia 
de factores socioculturales y contextuales más amplios. La inclusión 
de muestras más diversas, tanto en términos de edad como de origen 
socioeconómico, permitiría generalizar los hallazgos a poblaciones más 
amplias y obtener una visión más completa del fenómeno estudiado. 
Por último, se sugiere redireccionar en investigaciones posteriores el 
enfoque diagnóstico por el de intervención basados en hallazgos y 
evidencias.
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