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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de crianza parental y las habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de un colegio de Chancay, 2023. El enfoque de la investigación fue de 

tipo básica, enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental. La 

población y muestra de la investigación estuvo constituida por 120 estudiantes. La 

técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios 

para ambas variables. En relación con los resultados, la variable estilos de 

crianza parental obtuvo un 65% nivel medio y, sobre la variable habilidades 

sociales se obtuvo un 66,7,0% nivel medio. Se concluyó que la relación entre 

los estilos de crianza parental y las habilidades sociales, presentó correlación 

positiva muy alta (Rho = ,850*) y significativa (p < 0.05), por lo tanto, existe 

relación significativa entre estilos de crianza parental y las habilidades sociales 

en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Palabras clave: Estilos de crianza parental, habilidades sociales, estudiantes 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between parental 

parenting styles and social skills in students of the VI cycle of secondary school in 

a school in Chancay, 2023. The research approach was basic, quantitative, 

correlational, non-experimental design. The research population and sample 

consisted of 120 students. The technique used was the survey and the instruments 

were questionnaires for both variables. In relation to the results, the parental 

parenting styles variable obtained a 65% medium level and, on the social skills 

variable, a 66.7.0% medium level was obtained. It was concluded that the 

relationship between parental parenting styles and social skills presented a very 

high positive correlation (Rho = ,850*) and significant (p < 0.05), therefore, there is 

a significant relationship between parental parenting styles and social skills in 

students of the VI cycle of secondary school in Chancay, 2023. 

Keywords: Parenting styles, social skills, students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las familias desempeñan una función crucial para el desarrollo de los

jóvenes, constantemente desde temprana edad, se centran al establecer límites de 

comportamiento y brindar retroalimentación durante la socialización temprana a 

través de las interacciones familiares, según lo indicado por Fernández et al. (2022) 

dentro de la familia se fomenta el crecimiento emocional y conductual de los 

jóvenes, enseñándoles habilidades para establecer relaciones positivas basadas 

en las actitudes y valores apropiados tanto de los compañeros como de los padres, 

a pesar de que  en la vida cotidiana, por otra parte, según Yanchapaxi (2021) las 

disposiciones de los progenitores pueden manifestarse de manera favorable o 

desfavorable, los jóvenes desarrollan habilidades sociales primarias de manera 

independiente, tal como lo destaca Villavicencio et al. (2020) sostiene que es 

importante para la comunidad. 

Desde los comienzos del crecimiento, las familias desempeñan un rol 

fundamental en el progreso de los jóvenes, al respecto, aprenden a hablar, reír y 

jugar; fundar sus primeras interacciones sociales y pautas diarias, estos patrones 

de conducta han demostrado acercarse a presentar cierta asociación con el futuro 

del ser humano, según lo comprobado por estudios (Fuentes et al., 2020), en esa 

óptica, los progenitores ejercen influencia a través de la forma en que crían a sus 

hijos, inciden con múltiples factores determinantes, no obstante, según Bolaños y 

Stuart (2019) mencionan que cuando se desarrollan, aprenden mejor de ellos que 

de otras influencias; por ello, señalan Pacheco et al., (2021) que es importante 

destacar que la interacción con su entorno social también puede afectar su 

desarrollo, sin embargo, las familias siguen siendo el núcleo fundamental en la 

socialización y la evolución de los adolescentes durante los primeros períodos de 

la existencia (Vílchez, 2019). 

La adquisición de destrezas sociales resulta fundamental para su progreso 

completo y su éxito en la vida, según Acebo y Tomalá (2022) mencionan que es 

esencial que cada padre de familia se empodere de la importancia del rol que tiene 

como modelador y guía en el proceso de desarrollo, así como una gran influencia 

en el crecimiento y la socialización, por lo que deben ser conscientes de su impacto 

y responsabilidad, además, Pulido y Shambach (2019) mencionan que pueden 

guiar a sus hijos al desarrollo de habilidades socioemocionales mediante la 
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comunicación efectiva, el modelado de comportamientos positivos, la construcción 

de relaciones sanas y respetuosas, también pueden involucrarse activamente en la 

vida de sus hijos, así como generar un clima que propicie el estímulo de la confianza 

y autoestima para brindarles oportunidades de interactuar con otros jóvenes y 

adultos en entornos sociales positivos y que trabajen para establecer un equilibrio 

adecuado entre fijar límites y permitir a los jóvenes que expresen y exploren su 

entorno, promoviendo relaciones de sana convivencia y de bien común. 

A nivel internacional, diversas organizaciones mundiales, establecen la 

importancia al reconocimiento de los enfoques de educación que se emplean para 

el progreso de adolescentes que puedan interactuar en una sociedad con respeto 

y enfoques basados en los derechos, la crianza positiva, la promoción de 

habilidades sociales, la prevención del hostigamiento, agresión y equidad de 

género. En ese sentido, se tiene países como España, donde se ha encontrado que 

los modos de crianza dictatoriales presentan cierta correlación con las habilidades 

sociales menos desarrolladas en jóvenes en su nivel más bajo y aquellos que 

fomentan la comunicación y la negociación (Merchán et al., 2021). Asimismo, en 

Japón, se ha observado que los padres que practican la crianza centrada en el niño, 

mediante la atención y apoyo emocional, tienen hijos con mayores habilidades 

sociales, a diferencia de aquellos que adoptan un estilo autoritario o permisivo 

(Takahashi et al., 2015). Además, en Estados Unidos, un estudio realizado a 

jóvenes afroamericanos de bajos ingresos, se encontró que poseían información 

de un mayor apoyo emocional y menos disciplina punitiva de sus padres, mantenían 

mayores habilidades y una mayor capacidad de respuesta social (McWhirter et al., 

2023).  

A nivel nacional, en Arequipa, se encontró que los adolescentes que 

experimentaban una mayor comprensión afectiva por parte de sus progenitores y 

una menor coerción parental tenían niveles elevados de habilidad social; además, 

se reveló que las formas de educación fundamentadas en la autoridad y 

negociación estaban asociados con el aumento de sus habilidades sociales 

(Ynfantes, 2022), por otro lado, en el Cusco, se evidenció que los jóvenes que 

comunicaban haber experimentado una crianza más cariñosa y participativa por 

parte de sus progenitores mostraban mejores aptitudes sociales, tales como la 
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comprensión empática y la capacidad para resolver disputas, en comparación con 

aquellos que experimentaban estilos de crianza más autoritarios (Turpo, 2020). 

En el contexto de estudio local, la Institución Educativa Nº 20393 Túpac 

Amaru, del centro poblado de Pampa Libre, distrito de Chancay, se observa que los 

estudiantes del VI ciclo de secundaria enfrentan dificultades al relacionarse con sus 

compañeros, asimismo, durante las exposiciones, al expresar sus ideas o 

pensamientos, utilizan un estilo de comunicación que puede resultar agresivo o 

permisivo, sin preocupaciones por su apariencia física o forma de hablar, además, 

se ha constatado la creación de grupos de whatsapp que fomentan conflictos y 

amenazas entre ellos, agravando la situación. 

Ante ello, las causas pueden atribuirse a que ciertos padres de familia 

promueven el establecimiento de límites claros mediante el autoritarismo, así como, 

también se puede encontrar a padres que permiten a sus hijos tener más libertad 

para tomar decisiones sin una guía clara, sin embargo, como pronóstico podrían 

encontrarse ciertos efectos que sean negativos, ocasionando en los jóvenes la falta 

de confianza para interactuar con los demás, afectando así en su capacidad de 

establecer relaciones sanas y positivas, libres de violencia. 

Por esta razón, esta investigación permitirá conocer los niveles de influencia 

que tiene los estilos de crianza de los padres para el desarrollo de las habilidades 

sociales de sus hijos, dichos resultados serán la base para poder planificar 

actividades que contribuyan a mejorar la forma de educación que se ejerce en las 

familias y también fortalezcan la relaciones entre sus integrantes; entendiendo que 

son el núcleo de la sociedad. 

Considerando la problemática mencionada surge la siguiente pregunta 

general: ¿Cuál es la relación entre los estilos de crianza parental y las habilidades 

sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 

2023?; además, los problemas específicos son: ¿Cuál es la relación entre los 

estilos de crianza parental permisivo, democrático, negligente, autoritario y las 

habilidades sociales en estudiantes de IV ciclo de secundaria de un colegio de 

Chancay, 2023? 

La investigación se fundamentó teóricamente en los autores Fuentes et al. 

(2020), Caballo (2007) relacionados con el constructo teórico de la variable, 

considerando el propósito de proporcionar una contribución más significativa a los 
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fundamentos teóricos, que existen en la literatura, asimismo, la razón práctica se 

estableció en la necesidad de comprender cómo los progenitores pueden 

interactuar en el progreso de las competencias sociales, además, presenta 

justificación metodológica, que permitió establecer una relación empírica entre las 

variables que podría servir como base para un diseño de intervención. 

Se tiene como objetivo general de la investigación: Establecer la conexión 

entre las modalidades de crianza por parte de los padres y las competencias 

sociales de los estudiantes del VI ciclo de secundaria, asimismo, los objetivos 

específicos son: Determinar la relación entre la dimensión de modos de crianza: 

permisivo, democrático, negligente, autoritario y las habilidades sociales en 

estudiantes del VI ciclo de secundaria. 

La hipótesis general fue: Existe relación entre los estilos de crianza por parte 

de los padres y las habilidades sociales de los estudiantes del VI ciclo de 

secundaria. 
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II. MARCO TEÓRICO

Con respecto a los antecedentes internacionales, se cuenta con una investigación 

llevada a cabo por Salavera et al. (2022) quien tuvo el propósito de examinar la 

conexión entre los métodos parentales, los afectos y las competencias sociales y 

evaluar el papel que desempeñan los afectos de las variables del estudio actual, la 

investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, transversal y analítico. El 

estudio contó con una población de 456 participantes, los hallazgos revelaron que 

el estilo parental más común es el democrático, por sexos, los estilos permisivos se 

aplicaron con más frecuencia a las mujeres y los autoritarios a los hombres, no se 

hallaron diferencias de género significativas en la implementación de los métodos 

parentales democrático y negligente. Respecto al apoyo afectivo, las mujeres 

obtuvieron calificaciones más elevadas en afecto negativo, mientras que los 

hombres en apoyo emocional. Concluyeron que los enfoques educativos parentales 

ejercen una influencia directa sobre las competencias sociales, que tienden a 

mejorar cuando los afectos juegan un papel mediador entre estos dos constructos. 

También, Sandoval y Vásquez (2021), tuvieron como objetivo examinar la conexión 

entre dos variables relevantes: competencias sociales y la convivencia escolar. 

Para lograrlo, se eligió una muestra integrada por 45 alumnos, quienes se les 

administró la Escala de Habilidades Sociales (EHS) desarrollada por Gismero en el 

año 2000. Esta escala permitió evaluar las competencias sociales y la habilidad de 

expresión asertiva en jóvenes y personas maduras. Por otro lado, se aplicó un 

formulario diseñado específicamente para evaluar la convivencia escolar, 

empleando una escala tipo Likert. Entre los objetivos del estudio se encontraba 

determinar la conexión de las variables, fue utilizado un test estadístico de tipo 

paramétrico, concretamente el índice de correlación de Spearman. Asimismo, 

Giménez et al. (2020) analizó la conexión entre los métodos parentales (dictatorial, 

permisivo, controlador y descuidado) y sus conexiones con el bienestar individual y 

social más allá de la etapa adolescente, el estudio fue cuantitativo, analítico, 

tomando en cuenta una muestra de 2131 individuos, distribuidos en jóvenes ( n = 

616), adultos jóvenes ( n = 606), adultos de mediana edad ( n = 502) y adultos 

mayores ( n = 407) que los estilos de crianza indulgente como autoritario tuvieron 

resultados positivos en la socialización de los niños, sin importar su edad. Sin 
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embargo, se notó que los infantes procedentes de hogares con un método más 

permisivo mostraron una mayor autoestima emocional, así como una menor 

tendencia al sexismo hostil y al nerviosismo en comparación con aquellos 

provenientes de familias con un enfoque autoritario, concluyeron que los hallazgos 

cuestionan la necesidad de mantener una crianza estricta no solo durante la etapa 

de crianza de los adolescentes, sino también más allá de la adolescencia, en la 

vida adulta de los hijos. Además, según Di Giunta et al. (2020) investigaron la 

confianza de los padres en su capacidad para manejar la ira y la irritabilidad como 

indicadores de una crianza estricta y la irritabilidad en los hijos adolescentes, para 

ello, utilizaron una encuesta para obtener datos sobre la emotividad de los 

progenitores, abarcando su enojo, exasperación y demostraciones emocionales en 

1298 familias. Los resultados del estudio indican que los adolescentes tienden a 

emular el mal manejo emocional de sus padres, especialmente en lo que respeta 

al manejo de su emotividad. Para agregar, Padilla et al. (2020), realizaron una 

investigación con el propósito de examinar la conexión entre el manejo de la 

información, la agresión, el comportamiento prosocial y los métodos parentales. La 

muestra de la investigación consistió en 945 jóvenes de femenino y masculina, con 

un rango de edad comprendida entre los 10 y 18 años. Los participantes 

respondieron preguntas sobre sus percepciones sobre el tema. Los resultados del 

estudio indican cuando los progenitores restringen la utilización de las redes 

sociales hacia sus hijos, estos pueden disminuir la actividad excesiva y los 

comportamientos impulsivos en los jóvenes. 

En referencia  a los precedentes nacionales, se tuvo en cuenta al autor Cruz (2022) 

quien realizó un estudio que buscaba identificar la conexión entre las competencias 

sociales y los distintos métodos parentales, empleó un enfoque correlacional y se 

realizó con un conjunto de 33 estudiantes de último año de secundaria en un centro 

educativo. Los resultados obtenidos del estudio revelaron una conexión moderada 

(rho = .502) entre las variables del presente estudio, lo que sugiere que ambos 

factores están relacionados. También, el estudio de Sáenz (2022) tuvo como 

propósito de explorar el impacto de diferentes enfoques de educación en las 

competencias sociales de los estudiantes se examinó a través de una investigación 

no experimental y transversal. Se seleccionó una muestra de 157 participantes que 
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completaron dos cuestionarios. Se utilizaron herramientas estadísticas como SPSS 

y Microsoft Excel para analizar los datos, que se presentaron visualmente mediante 

gráficos y tablas. Con el propósito de evaluar la correlación entre los métodos 

parentales y las competencias sociales, se obtuvo una prueba de conexiones de 

Pearson que arrojó la puntuación significativa de 0,423 con p = 0,000, se evidenció 

una sólida conexión entre ambas variables. Además, el test de Kolmogorov-

Smirnov comprobó que presentaban, las variables, una distribución estándar, lo que 

sugiere una conexión sólida entre las dos variables. Asimismo, Condori (2021) 

investigó la relación entre las modalidades de crianza y la agresividad en los 

jóvenes. El grupo estudiado estuvo conformado por 492 alumnos de una institución 

educativa secundaria en Arequipa, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 17 años. 

Para obtener la información necesaria, se obtuvo una encuesta que incluyó técnicas 

de encuestas cuantitativas y cuestionarios. Se empleó un diseño de investigación 

sencillo, no experimental y los hallazgos mostraron una conexión positiva moderada 

entre las variables (coeficiente de correlación = 0.452). En su análisis, Condori llegó 

a la conclusión de que la manera en que los progenitores se comportan en el hogar 

puede ejercer una influencia importante en la conducta de sus hijos, ya sea, 

fomentando un comportamiento apropiado o desencadenando comportamientos 

agresivos. Además, Panta (2020) realizó con el propósito de determinar la conexión 

entre los enfoques educativos de los padres hacia sus hijos y las competencias 

sociales de los niños, la investigación donde empleó un enfoque cuantitativo y un 

diseño correlacional no experimental. El estudio se llevó a cabo con una muestra 

de 19 infantes de 5 años de edad y se produjo un cuestionario como instrumento 

de medición. Los hallazgos señalaron que el método educativo participativo está 

positivamente relacionado con un nivel elevado de competencias sociales en los 

niños. Por lo tanto, se concluye que hay una conexión de las variables establecidas 

en los niños. Para añadir, en el estudio de Madueño et al. (2020) se examinó la 

correlación entre la apreciación del comportamiento de los progenitores y las 

competencias sociales de los alumnos de centros educativos estatales en Callao, 

se incluyeron una muestra 280 alumnos con un rango de edad de 11 y 14 años. Se 

aplicó un diseño de investigación no experimental con niveles básicos comparativos 

y métodos de recolección de datos mediante encuestas, en los cuales se 

implementará la Escala de Habilidades Sociales (LCHS) y el Inventario de 
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Percepción Parental (PPI), los hallazgos señalaron que las apreciaciones de los 

progenitores acerca de las aptitudes avanzadas y de organización tuvieron una 

correlación positiva y negativa con la edad, lo que sugiere que a medida que los 

estudiantes se envejecen, sus padres tienen una menor percepción en cuanto a los 

métodos parentales, sin embargo, no se hallaron pruebas que respaldaran la 

asociación entre una crianza desfavorable y las competencias sociales. 

En relación con la teoría, la variable estilo de crianza parental, se presentan las 

definiciones de los autores Zapf et al. (2023) quienes definen a la crianza como una 

interacción bidireccional entre progenitores y descendientes en la que la conducta 

de los padres afecta el ambiente emocional que se crea en el hogar, la estructura 

familiar y sus elementos constituyentes son importantes para facilitar la crianza y 

cada familia adopta una forma de educación que impacta en los atributos de los 

jóvenes, incluyendo sus conocimientos y su educación en general, como también 

señala Pérez et al. (2020). 

En esa misma línea de ideas, se sitúa a Baumrind (1966), es reconocido como un 

destacado representante del concepto "estilo parental" en investigación variable, 

describiéndolo como una relación dinámica que se origina en los niños y se 

interioriza como un recurso socializado, al respecto, los autores Jorge y González 

(2017) quienes plantean un esquema de fortalecimiento parental que incorpora tres 

enfoques educativos: dictatorial, permisivo y apoyo, según el estudio, sin embargo, 

más tarde, Bastías y Pizarro (2018) propusieron un cuarto método educativo, 

conocido como la crianza negligente, en el que los progenitores poseen normas 

débiles, expresan escaso afecto hacia sus hijos, ejercen control excesivo y 

desatienden sus peticiones. Para reforzar, se tiene en cuenta a Llamazares y 

Urbano (2020) quienes definen el enfoque educativo de los padres tiene un impacto 

en dos clases de conductas en los niños. El primero Fomenta su avance social, 

emocional y psíquico, abarcando la colaboración, las conexiones afectivas, la 

independencia y la seguridad. La segunda conducta puede conducir a un 

crecimiento mal adaptativo, caracterizado por la hostilidad, la rabia y la negación, 

lo que podría ocasionar dificultades en la salud mental de los menores cuando sean 

adultos. (Arciniega et al., 2018), en este sentido, se observa de acuerdo a la 

evidencia de literatura que el bienestar psicológico y los métodos parentales se 
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encuentran estrechamente vinculados con el progreso de la identidad del niño, y 

esto puede depender del entorno que lo rodea (Vega, 2020). 

De acuerdo con la teoría propuesta por Bastías y Pizarro (2018), el estilo parental 

se divide en cuatro categorías dentro de una familia, en ese orden, señalan al estilo 

transitivo, implica a padres que muestran características exigentes, pero también 

demostración de afecto y empatía hacia las emociones de sus hijos, guiándolos en 

el control emocional y en la resolución de conflictos, así también, consideran al 

estilo totalitario, el cual se define por progenitores que son rigurosos, indiferentes a 

los sentimientos de sus hijos y carecen de comprensión, en cambio, el estilo 

permisivo se define por padres que son responsables pero también indulgentes, y 

que perdonan sin exigir o controlar a sus hijos, finalmente, consideran el estilo 

desatento, este se opone al enfoque educativo, y se distingue por la ausencia de 

cuidado afectivo de los padres hacia sus hijos mostrando indulgencia, frivolidad y 

control, se caracteriza por una falta de atención a las necesidades emocionales del 

niño, es decir de manera única se orienta a los elementos más básicos para el 

bienestar. Para reforzar lo expuesto, añaden Richaud et al., (2013) que, en el 

ámbito educativo, se ha establecido que las conductas y comportamientos de los 

progenitores hacia sus hijos pueden influir en el comportamiento de estos últimos, 

al respecto, los autores han propuesto una tipología de dimensiones parentales, 

dentro de la cual se encuentra la dimensión de estilo de crianza democrática, otros 

referentes citan que el estilo, se distingue por un balance entre padres y madres en 

la satisfacción de las demandas de los niños y jóvenes. (Fuentes et al., 2020).  

Los aspectos de la variable enfoque educativo de los progenitores, se encuentran 

definidas en cuatro estilos, los cuales son los siguientes, dimensión estilo parental 

permisivo, se refiere a padres que practican un estilo parental permisivo que 

permite a sus hijos acciones que otros padres no aceptarían, estos progenitores 

evitan la confrontación, pero permiten que sus hijos obtengan lo que quieren de 

manera rápida y sencilla, con la creencia de que esto concluye su felicidad, aunque 

según, Fuentes et al. (2020) pueden llevar a los hijos a desarrollar una falta de 

autocontrol o autoeficacia, hay sentimientos positivos como la solidaridad, la toma 

de decisiones permitidas, la intimidad y la comprensión emocional. En ese orden 

de ideas, aparece la dimensión estilo parental negligente, refieren Capano y Ubach 
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(2013) que el método educativo desatento de papá y mamá, forma parte de la 

educación de sus hijos que implica una combinación de comportamientos que 

mezclan la hostilidad y abandono, se manifiesta como indiferencia hacia las 

demandas socioemocionales de los niños, descuidando su atención y 

especialmente la conexión entre progenitores y descendientes. Asimismo, la 

dimensión estilo parental autoritario, expresada por Córdova et al. (2022) como la 

implicancia que los padres afianzaron mediante normas rigurosas como parte de 

respuesta de espera, para que sus hijos cumplan sin cuestionarlas, en ese sentido, 

los niños que no siguen estas reglas a menudo experimentan sentimientos 

negativos como molestia, ansiedad, temor, enojo y malhumor, además, no pueden 

sentirse cómodos expresando su felicidad y prefieren ocultarla, finalmente, se tiene 

a los estilos de crianza autoritario, el mismo que se divide en dos tipos, el recíproco 

y el represivo, con relación al primer tipo, los límites son establecidos de manera 

acordada, mientras que en el segundo tipo se ejerce dominio a través de la 

opresión, el castigo e incluso la violencia, al respecto, ese estilo de crianza implica 

acatamiento o rendición a la autoridad y crea una relación de jerarquía y 

unidireccionalidad, así también, intervienen, las reglas y procedimientos que son 

impuestos sin discusión y son el resultado de una sólida experiencia, sin embargo, 

este estilo de crianza puede fomentar una actitud irritable y severa entre los 

progenitores, lo que puede generar insatisfacción en los adultos y en toda la familia. 

La conexión de los fundamentos teóricos de habilidades sociales, se sustentan en 

las definiciones con los autores Esteves et al. (2020), quienes refieren que la 

observación de los comportamientos del resto, es un factor relevante en las 

conductas, y la imitación es un ejercicio relevante en este proceso, asimismo, 

asevera Tartosa (2018) sostiene que debido a la naturaleza fenomenológica de las 

habilidades sociales, su comprensión requiere una variedad de enfoques, en tal 

sentido, los autores Betancouth et al. (2017), considerados expertos en el tema, 

definen las competencias sociales como una serie de pautas de conducta que 

enlazan pensamientos y emociones, al respecto, esto implica que no únicamente 

se refiere a acciones visibles, sino que también fomentan de manera efectiva 

conexiones mutuas con los demás y asisten en el mantenimiento de relaciones 
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interpersonales adecuadas para alcanzar metas y experimentar satisfacción en el 

proceso. 

También, se tienen aportes de Hervas et al. (2017) Quienes demuestra que el 

control de respuestas verbales y no verbales está vinculado con el entorno en el 

que se produce, permitiendo la expresión adecuada de opiniones y sentimientos 

mientras se controlan las señales de inquietud y hostilidad, concordante según los 

autores, las competencias sociales engloban aspectos amplios de las cualidades 

humanas relacionales y lingüísticas que pueden ser indicios de progreso o declive, 

agrega, Koopmann et al. (2020) piensan que las competencias sociales 

complementan la formación de la personalidad de una persona y se adquieren a 

través de la interacción con los demás, incluyendo aspectos como la apariencia, la 

actitud y el timbre de voz, estas destrezas se adquieren en el hogar y luego se 

aprenden en círculos sociales a lo largo de la vida, para añadir, las sugerencias de 

Santa y D'Angelo (2020) exponen que existe una estrecha relación entre el 

progreso de las competencias sociales de un individuo y el desarrollo del cerebro 

humano, al respecto, según los autores, la comunicación social es esencial para el 

avance emocional, intelectual y conductual de una persona, ya que estas 

experiencias pueden moldear y refinar las conexiones neuronales en el cerebro.  

En respaldo del autor base, sostiene lo referido por Tolentino (2020), junto con la 

doctrina de las competencias sociales desarrolladas por Goldstein (1980) el 

individuo que se concentra en el aprendizaje organizado, al respecto, esta doctrina 

divide las competencias sociales en nueve clasificaciones diversas, que incluyen la 

planificación social, el reconocimiento de dificultades y motivos, la fijación de 

objetivos, la reflexión, el enfoque en tareas, las habilidades sociales tempranas, la 

interacción, la gratitud y la autopresentación, las habilidades alternativas, las 

competencias sociales avanzadas y las aptitudes para gestionar el estrés, así 

como, la doctrina también contempla las capacidades de regulación emocional y la 

capacidad de identificar y asimilar las emociones de los demás. 

En relación con los procesos de comunicación, Betancourt et al. (2017) proponen 

una visión como un conjunto de elementos y comportamientos necesarios para 

desarrollar habilidades sociales, el proceso se divide en varias categorías, que 
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incluyen la,  facultad de escuchar, comunicarse de manera clara en situaciones 

complicadas, comprender empáticamente, comenzar y mantener comunicación, y 

manifestar emociones de manera efectiva. Además, se incluyen categorías como 

la comprensión de las emociones de los demás, la gestión adecuada de la ira ajena, 

la interpretación y comprensión de información potencialmente conflictiva, y la 

preparación para conversaciones difíciles mediante el desarrollo de una actitud 

adecuada para manejar situaciones complicadas y conflictivas. 

De acuerdo a la capacidad de construir relaciones interpersonales, expresa Ontoria 

(2018) que es una variable importante que implica una variedad de actividades, 

como escuchar, comprender, formar cohesión y motivar a un equipo con el 

propósito de lograr sus metas, en ese sentido, las competencias sociales abarcan 

elementos comportamentales que engloban las actuaciones que un individuo 

efectúa mientras cultiva varias conexiones interpersonales en un contexto social. 

Estas actuaciones pueden ser observadas y descritas como movimientos, 

expresiones y actuaciones, tanto verbal como no verbal, incorporando el modo en 

que se emplea el habla y la comunicación no verbal (Caballo, 2007). 

En relación con el componente cognitivo, se considera al autor Caballo (2007) 

argumenta que, en lugar de simplemente almacenar información, la cognición debe 

enfocarse en la adquisición de estrategias que pueden al individuo desarrollar una 

amplia gama de comportamientos potenciales para situaciones sociales 

enfrentadas diversas, además, los componentes fisiológicos, tales como la 

respiración, el ritmo cardíaco, la transpiración y la tensión muscular, están 

directamente vinculados a la activación fisiológica del cuerpo en situaciones 

sociales, lo que puede afectar las relaciones interpersonales. Por lo tanto, el 

progreso de competencias sociales no solo se restringe a la dimensión 

comportamental, sino que también implica tomar en cuenta los indicadores 

fisiológicos que se manifiestan en el individuo. 

Los aspectos  de la variable competencias sociales se sustentan en tres, las cuales 

se describen a continuación, la primera dimensión es la autoeficacia, según Salas 

et al. (2020) señalan la importancia en situaciones en las que pueden haber 

posibles reacciones negativas, y destacaron la necesidad de preservar los 
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derechos y la autovaloración, también, Hañari et al. (2020) destacaron la 

importancia de la autoeficacia en el ámbito laboral, puesto que está vinculada con 

la autovaloración y la percepción de las aptitudes laborales, la confianza en sí 

mismo se refiere a la capacidad de evaluar las propias competencias al llevar a 

cabo labores y se relaciona con una sensación de seguridad y satisfacción al 

realizar actividades con espontaneidad, en tal sentido, de acuerdo con la teoría del 

proceso de comunicación señala que la segunda dimensión es la conversación y 

desenvoltura social, que se refiere a situaciones que implican la aplicación de reglas 

sociales diarias, como poseer destrezas de comunicación eficaz con los demás 

puede proporcionar una sensación de confianza en el desarrollo de la vida social 

del individuo, especialmente, es la capacidad de expresarse con seguridad puede 

fomentar sentimientos positivos y una sensación de seguridad emocional. Para 

añadir, se tiene la tercera dimensión que es la autorregulación, la cual se aplica en 

situaciones donde hay proximidad con personas desconocidas o en situaciones que 

requieren el control de la ira, disgustos, y otros sentimientos negativos. El 

autocontrol es una competencia social fundamental que se adquiere desde una 

etapa temprana y posibilita a las personas gestionar su conducta, emociones e 

impulsos en circunstancias complicadas. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la índole de la investigación fue de carácter básica porque 

brindó un aporte teórico a la teoría existente de las variables en cuestión 

(CONCYTEC, 2018). La meta primordial de este estudio fue contribuir 

a la teoría existente y fundamentar nuevas proposiciones basadas en 

los descubrimientos encontrados en los estudiantes. Estos hallazgos 

fueron tenidos en cuenta en futuras investigaciones que se realicen en 

un contexto similar al del presente estudio (Hernández y Mendoza, 

2018). 

3.1.2.  Diseño de investigación 

En cuanto a la configuración del estudio, fue de índole no experimental. 

Esto significa que las variables no fueron intencionadamente alteradas, 

sino que se evaluaron en su contexto real mediante las mediciones del 

instrumento. Además, se utilizó un enfoque transversal o transeccional, 

lo que significa que los hechos fueron observados en un mismo tiempo, 

en relación, según Sánchez, Rojas y Mejía (2018), la investigación 

correlacional, que se enmarca en este diseño, facilitará examinar el 

grado de correlación o vínculo entre variables, tales como los patrones 

de crianza de los padres y las capacidades sociales. 

En términos del enfoque metodológico, la investigación fue de 

naturaleza cuantitativa, esto implica que se utilizó el análisis numérico 

y estadístico para presentar los resultados obtenidos, estos resultados 

contribuyeron con el fin de generar suposiciones y presentar 

proposiciones verificables, se aplicó el método hipotético deductivo, 

que posibilitó corroborar la veracidad o invalidez de las variables y 

alcanzar nuevas deducciones razonables fundamentadas en el rigor 

científico (Hernández y Mendoza, 2018). Seguidamente, se distingue el 

gráfico según el diseño empleado: 
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Dónde: 

 

M: Muestra de estudio  

Ox (V1): Estilos de crianza parental 

Oy (V2): Habilidades sociales 

r: Relación entre variables 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Estilos de crianza parental 

 Definición conceptual: La crianza o educación de un hijo por parte 

de los padres puede ser evaluada considerando sus elementos 

emocionales y comunicativos, los cuales fomentan la independencia, 

la autorregulación conductual, el dominio psicológico, la autoeficacia, 

la expresión de sentimientos y el uso del humor (Fuentes et al., 

2020). 

 Definición operacional: La variable bajo análisis es de índole 

categórica y cualitativa, y se cuantificará mediante una escala ordinal 

de tres niveles: bajo, medio y alto. Para recopilar información sobre 

esta variable, se empleó un formulario constituido por 36 ítems que 

abarcaban las cuatro dimensiones relevantes de la variable (Ver 

anexo 1). 

 Indicadores: Autoridad, responsabilidad, límites, dirección, 

responsabilidad, implicación afectiva, compromiso paterno, 

obediencia, dedicación, control, evaluación. 

 Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: Habilidades sociales 

 Definición conceptual: Según Caballo (2007), Estas conductas son 

manifestaciones que emergen de un individuo en un contexto 

relacional en el que se transmiten pensamientos, sentimientos e 

ideas. Aquellas acciones tienen como objetivo mejorar las 

interacciones individuales, haciendo que sean más apropiadas y de 

mayor calidad. Además, contribuyen al desarrollo personal y 

fomentan un ambiente equilibrado propicio para el crecimiento. 

r 
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 Definición operacional: La variable en consideración es de 

naturaleza categórica y cualitativa. Para su medición, se utilizará tres 

niveles: bajo, medio y alto, con el fin de recopilar información 

relacionada con esta variable, se administró un cuestionario que 

constaba de 17 ítems, los cuales abordaron las tres dimensiones de 

la variable en estudio (Ver anexo 1).  

 Indicadores: Reacciones indeseadas, auto exposición, 

desconocidos, situaciones nuevas, autocontrol, agresividad, 

expresión, afecto positivo. 

 Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1.  Población 

La muestra se encontró compuesta por todos los estudiantes del VI 

Ciclo de secundaria conformado por los grados siguientes: 1°- 2° “A” 

y “B”, el cual se representó por 120 estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa Pública N.º 20393 Túpac Amaru, Chancay. 

Según Hernández y Mendoza (2018), La muestra hace referencia al 

conjunto de elementos que son tomados en cuenta en las 

especificaciones de la investigación. 

 Criterios de inclusión: Se tomaron en cuenta como 

participantes del estudio a los estudiantes que estaban 

matriculados en el primer y segundo grado de secundaria y que 

acepten formar parte de la investigación. 

 Criterios de exclusión: Se excluyó del estudio a los 

estudiantes que no se encuentren presentes durante la 

aplicación de los instrumentos. 

3.3.2.  Muestra 

La muestra por ser accesible, estuvo conformado por la misma 

cantidad que la población, por lo tanto, fue equivalente a 120 

estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. 

3.3.3.  Muestreo 

De acuerdo al tipo de muestreo, fue no probabilístico, también 

llamado intencional o muestreo por conveniencia (Hernández y 
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Mendoza, 2018), al respecto, es una estrategia de selección de 

participantes que se utiliza en situaciones en las que el acceso a la 

población es limitado o cuando se desea estudiar un grupo específico 

por ello, se eligen participantes específicos que se consideran 

relevantes o adecuados para el estudio. 

3.3.4.  Unidad de análisis 

En el presente estudio la unidad de análisis tenemos a los 

estudiantes de primer y segundo año de secundaria. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se consideró como técnica a la encuesta, según Ñaupas et 

al. (2018) mencionan que en el estudio sociológico son métodos constantemente 

utilizados para la recolección de información. 

Además, se emplearon cuestionarios como instrumentos para recolectar la 

información deseada, los cuales, son herramientas que se utilizan de manera 

progresiva para alcanzar un objetivo específico, al respecto, según Hernández y 

Mendoza (2018), se emplean cuando la finalidad es medir de forma exacta una 

variable específica. 

Para la primera variable, se utilizó el cuestionario de estilos de crianza parental y 

para la segunda variable fue el cuestionario de habilidades sociales, al respecto, 

esta escala consiste en categorías ordinales que se emplearon para evaluar las 

variables en cuestión. 

Validación 

La corroboración de un instrumento alude al nivel en el cual este efectivamente 

evalúa la variable que se desea medir (Hernández y Mendoza, 2018), al respecto, 

los instrumentos fueron verificados por su exactitud y confiabilidad, por 3 

profesionales expertos, los cuales evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad 

otorgando dictamen favorable para su aplicación. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento, según Hernández y Mendoza (2018) hace 

referencia al nivel en el cual, al aplicar el mismo instrumento a un individuo u objeto 

en diferentes momentos, se obtienen resultados consistentes. Para evaluar la 

confiabilidad, realizamos un estudio de prueba con una muestra de 15 adolescentes 

de secundaria. Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad 
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de los cuestionarios siendo estos valores de 0,982 para la primera variable y 0,936 

para la segunda variable, considerándose altamente confiables. 

3.5. Procedimientos 

Con el fin de ejecutar la utilización de los instrumentos, se siguió un procedimiento 

ordenado. En primer lugar, se realizó una solicitud formal a la administración de la 

Institución en estudio, a través de un procedimiento presencial en la mesa de partes 

o recepción, respetando los horarios establecidos. Después de este paso, se

esperó un tiempo razonable para obtener la autorización necesaria con el fin de 

implementar los instrumentos. 

En segundo lugar, se llevó a cabo la reproducción de los cuestionarios que serían 

aplicados de forma presencial. Esto se hizo con el fin de asegurar que el proceso 

se desarrollara adecuadamente y permitiera a los estudiantes responder con mayor 

sinceridad. 

En tercer lugar, se llevó a cabo la recopilación de las respuestas de los estudiantes, 

las cuales fueron anotadas en una planilla de cálculo de Excel, esto permitió la 

sistematización de los datos, facilitando su posterior análisis. 

Finalmente, una vez finalizado el proceso de recolección de datos, se obtuvo la 

base de datos en formato compatible con el software Microsoft Excel, de esta 

manera, se aseguró un correcto procesamiento y manejo de los datos adquiridos. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Inicialmente, se creó una base de datos mediante el software Excel 2016. Esta base 

de datos fue codificada según los puntajes establecidos en los niveles y rangos, lo 

cual permitió realizar el análisis estadístico descriptivo. También, se efectuó la 

agregación de las puntuaciones según las variables y dimensiones con el propósito 

de realizar el análisis inferencial. 

Seguidamente, los datos fueron importados al software SPSS versión 25.0. En este 

programa se ejecutaron los datos para obtener tablas o gráficos en el análisis 

estadístico descriptivo. 

Posteriormente, puesto que el estudio se centraba en una perspectiva correlacional, 

se llevó a cabo un examen de normalidad de los datos como siguiente paso. Dado 

que el tamaño de la muestra era superior a 50, se empleó el test de Kolmogorov-

Smirnov. Los hallazgos revelaron que los datos no seguían una distribución normal. 
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Por consiguiente, se procedió con el análisis estadístico inferencial utilizando el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

3.7. Aspectos éticos 

El estudio se desarrolló en estricto cumplimiento de los principios éticos, se llevó a 

cabo sin infringir ni comprometer los derechos de los estudiantes, se garantizó que 

en ningún momento se vulnerara su integridad y se respetó su autonomía en todo 

momento. 

Asimismo, en cuanto al rigor de la investigación, se siguieron las pautas 

establecidas en el manual APA de la 7ma edición y la Resolución de Vicerrectorado 

de Investigación N°062-2023-VI-UCV, estas directrices fueron seguidas con el 

propósito de garantizar la pertinencia en las contribuciones y el contenido del 

investigador (UCV, 2023). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

Variable 1. Estilos de crianza parental 

Tabla 1. 

Niveles de los estilos de crianza parental 

          Frecuencia     Porcentaje  

 Bajo 28 23,3 

Medio 78 65,0 

Alto 14 11,7 

Total 120 100,0 

 

Interpretación 

Los hallazgos revelan que la modalidad de crianza parental presentó tres 

categorías que son: Bajo, Medio y Alto. Dentro del nivel Bajo, el 23,3% de los 

participantes fue clasificado en esta categoría, lo que sugiere que pueden tener 

dificultades para establecer límites claros y brindar apoyo emocional adecuado. En 

el nivel de estilo de crianza Medio, se encontró que el 65% de los participantes 

adopta un enfoque equilibrado en su crianza, estableciendo límites, brindando 

apoyo emocional y promoviendo la autonomía de manera adecuada. En cuanto al 

nivel Alto, el 11,7% de los participantes fue clasificado en esta categoría, lo que 

indica que son padres altamente involucrados, afectuosos y brindan un ambiente 

de apoyo emocional constante, mientras fomentan la autonomía de sus hijos.  

Dimensiones de estilos de crianza parental 

Tabla 2. 

Niveles del estilo permisivo 

          Frecuencia     Porcentaje  

 Bajo 20 16,7 

Medio 70 58,3 

Alto 30 25,0 

Total 120 100,0 
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Interpretación 

Los impactos indican que la modalidad de crianza tolerante por parte de los 

padres se subdivide en tres clasificaciones: reducido, intermedio y elevado dentro 

del nivel bajo, el 16,7% de los participantes fue clasificado en esta categoría, lo que 

indica que estos padres establecen límites claros y ejercen un mayor control sobre 

el comportamiento de sus hijos. En el estilo permisivo de nivel Medio, el 58,3% de 

los participantes adopta un enfoque equilibrado en su crianza, estableciendo límites 

adecuados, pero permitiendo cierta flexibilidad y autonomía. Por otro lado, en el 

nivel alto, el 25% de los participantes fue clasificado en este nivel, lo que sugiere 

que tienen una actitud más indulgente y permiten mayor libertad y autonomía en el 

comportamiento de sus hijos.  

Tabla 3. 

Niveles del estilo democrático 

          Frecuencia     Porcentaje  

 Bajo 25 20,8 

Medio 60 50,0 

Alto 35 29,2 

Total 120 100,0 

 

Interpretación  

Los resultados muestran los niveles del estilo democrático de crianza 

parental: bajo, medio y alto. En el nivel bajo, el 20,8% de los participantes se 

clasificó en esta categoría, lo que indica dificultades para fomentar la implicación y 

la adopción de decisiones conjuntas con los hijos. En el nivel medio, el 50% de los 

participantes adopta un enfoque equilibrado, promoviendo la participación y 

permitiendo la expresión de opiniones. En el nivel alto, el 29,2% de los participantes 

fomenta activamente la participación y autonomía de sus hijos. 
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Tabla 4. 

Niveles del estilo negligente 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 30 25,0 

Medio 50 41,6 

Alto 40 33,4 

Total 120 100,0 

Interpretación 

Los hallazgos muestran los niveles del estilo negligente de crianza parental: 

bajo, medio y alto. En el nivel bajo, el 25% de los participantes se clasificó en esta 

categoría, lo que indica un grado menor de negligencia en la crianza, en el 

intermedio, el 41,6% de los participantes con una calificación moderada de 

negligencia en el cuidado y atención hacia sus hijos. En el nivel alto, el 33,4% de 

los participantes exhibe un nivel más elevado de negligencia en la crianza.  

Tabla 5. 

Niveles del estilo autoritario 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 30 25,0 

Medio 65 54,2 

Alto 25 20,8 

Total 120 100,0 

Interpretación 

Los resultados muestran los niveles del estilo autoritario de crianza parental: 

bajo, medio y alto, en el nivel bajo, el 25% de los participantes se clasificó en esta 

categoría, lo que indica un grado menor de autoritarismo en la crianza, en el nivel 

medio, el 54,2% de los participantes muestra un enfoque equilibrado en su crianza, 

estableciendo límites claros, pero permitiendo cierta autonomía, en el nivel alto, el 

20,8% de los participantes exhibe un nivel más dominante y controlador en la 

crianza.  
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Variable 2. Habilidades sociales 

Tabla 6. 

Niveles de las habilidades sociales 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 25 20,8 

Medio 80 66,7 

Alto 15 12,5 

Total 120 100,0 

Interpretar: 

Los resultados muestran los niveles de habilidades sociales: Bajo, Medio y 

Alto. En el nivel bajo, el 20,8% de los participantes se clasificó en esta categoría, 

indicando dificultades en la expresión adecuada en entornos sociales. En el nivel 

medio, el 66,7% de los participantes tiene un grado moderado de competencias 

sociales. En el nivel alto, el 12,5% de los participantes exhibe un alto nivel de 

habilidades sociales.  

Dimensiones de las habilidades sociales 

Tabla 7. 

Niveles de la autoeficacia 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 28 23,3 

Medio 78 65,0 

Alto 14 11,7 

Total 120 100,0 

Los resultados muestran los niveles de autoeficacia: bajo, medio y alto. En 

el nivel bajo, el 23,3% de los participantes se clasificó en esta categoría, indicando 

una baja confianza en su capacidad para enfrentar desafíos. En el nivel medio, el 

65% de los participantes tiene un nivel promedio de autoeficacia. En el nivel alto, el 

11,7% de los participantes exhibe una alta confianza en sí mismos. La mayoría de 

los participantes se encuentra en un nivel medio, seguido por un grupo más 

pequeño con un nivel bajo y otro grupo aún más reducido con un nivel alto de 

autoeficacia. 
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Tabla 8. 

Niveles de la conversación y desenvoltura 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 30 25,0 

Medio 70 58,3 

Alto 20 16,7 

Total 120 100,0 

Interpretación 

Los datos presentados muestran que un 58.3% se sitúa en una categoría 

intermedia, mientras que el 25% muestra un nivel reducido y un 16.7% tiene un 

nivel elevado. Estos resultados indican que hay margen de mejora en las 

habilidades sociales de los estudiantes, ya que una proporción significativa se 

encuentra en el nivel medio. Es importante brindar apoyo y oportunidades de 

desarrollo para que los estudiantes puedan mejorar su capacidad de comunicación, 

establecer relaciones positivas y enfrentar desafíos sociales.  

Tabla 9. 

Niveles de la autorregulación 

     Frecuencia     Porcentaje 

Bajo 34 28,3 

Medio 65 54,2 

Alto 21 17,5 

Total 120 100,0 

Interpretación 

Los datos presentados muestran que la mayoría de los casos (54.2%) se 

encuentra en un nivel medio de autorregulación, seguido por un grupo más 

pequeño con un nivel bajo (28.3%) y otro aún más reducido con un nivel alto 

(17.5%). Estos resultados indican que hay margen de mejora en la habilidad de 

autorregularse, ya que la mayoría se encuentra en un nivel medio. La 

autorregulación es fundamental para el manejo de los sentimientos, el dominio de 

los instintos y la toma de decisiones adecuadas. Un nivel bajo de autorregulación 

puede llevar a dificultades en el manejo del estrés, las interacciones sociales y el 

cumplimiento de objetivos. 
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Por otro lado, un nivel alto de autorregulación demuestra una capacidad 

sólida para gestionar las emociones y los comportamientos de manera efectiva. Es 

importante implementar estrategias y enfoques que fomenten el desarrollo de 

destrezas de autorregulación en aquellos con niveles bajos y brindar herramientas 

y apoyo a aquellos en el nivel medio para que puedan mejorar su capacidad de 

autorregulación. Esto puede contribuir a un mayor bienestar emocional y a un mejor 

desempeño en diferentes aspectos de la vida. 

4.2. Análisis de normalidad 

Tabla 10 

Prueba de Normalidad 

Kolmogorov - Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

V1. Estilo de crianza parental ,093 120 ,036 

V2. Habilidades sociales ,084 120 ,038 

Debido a que la cantidad de datos superaba los 50 elementos, se decidió 

utilizar la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para examinar la distribución normal de 

las variables, se evidenció que los resultados (puntuación significativa) de las 

mismas eran menores a 0.05, lo cual sugirió que la información no se adecuaba a 

una distribución normal. En consecuencia, se utilizó una prueba no paramétrica 

de correlación de Rho de Spearman para analizar la relación entre las variables 

sujetas a investigación. 

Es importante tener en cuenta que, al evaluar la normalidad, se elige el 

método más apropiado para comprobar las hipótesis.  

En este caso, al obtener valores que las observaciones señalaban dado 

que los datos no se adecuaban a la disposición normal, se decidió utilizar la 

prueba no paramétrica para asegurar un análisis adecuado de la relación entre 

las variables. 
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4.3. Resultados inferenciales 

Hipótesis general 

Ho: No se encontró una correlación relevante entre los enfoques de las variables 

del estudio actual en los estudiantes del sexto grado de secundaria de un colegio 

en Chancay, en el año 2023. 

Ha: Se ha identificado una asociación relevante entre las habilidades sociales y los 

estilos de crianza parental en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio 

de Chancay, 2023. 

Tabla 11 

Correlaciones 

V2: Habilidades sociales 

Rho de 

Spearman 

V1: Estilos de 

Crianza Parental 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,840* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Nota: Elaboración propia según SPSS 

En la tabla se exhibe el coeficiente de correlación de Spearman entre las 

modalidades de crianza de los padres y las habilidades sociales. Es evidente que 

hay una fuerte correlación positiva (Rho = 0.840*) y significativa (p < 0.05), lo que 

lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa. En 

consecuencia, se puede concluir que se encuentra una correlación significativa 

entre los modos de crianza por parte de los padres y las competencias sociales en 

los estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Asimismo, los hallazgos denotan que hay una correlación significativa entre 

ambas variables, resaltando la relevancia de la crianza por parte de los padres en 

el crecimiento de las aptitudes sociales en los estudiantes. Estos descubrimientos 

apuntan a la necesidad de promover estilos de crianza positivos que fomenten la 

comunicación, el respeto y la empatía, con el propósito de mejorar el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes. 
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Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación importante entre las variables de la investigación presente 

en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Ha: Hay una correlación importante el estilo de crianza parental permisivo y las 

habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de 

Chancay, 2023. 

Tabla 12 

Correlaciones 

V2: Habilidades sociales 

Rho de 

Spearman 

V1: Estilos de 

crianza parental 

permisivo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,850* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Nota: Elaboración propia según SPSS 

En la tabla se exhibe el coeficiente de correlación de Spearman entre los 

modos de crianza de los padres y las habilidades sociales. Se nota una asociación 

positiva y fuerte (Rho = 0.850*) y significativa (p < 0.05), lo que conduce al rechazo 

de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa. En consecuencia, 

se infiere que existe una relación significativa entre el enfoque de crianza permisiva 

de los padres y las competencias sociales. en los estudiantes del IV ciclo de 

secundaria de un colegio en Chancay, en el año 2023. 

Los hallazgos, resaltan la importancia de establecer límites claros y 

promover una crianza estructurada para fomentar las competencias sociales 

positivas en los jóvenes. Los resultados también respaldan la necesidad de 

intervenciones y programas de capacitación dirigidos a los padres para promover 

un modelo de crianza más equilibrado y fortalecer las competencias sociales de los 

estudiantes. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación importante  entre las variables en cuestión en estudiantes 

del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Ha: Existe una conexión relevante entre la modalidad de crianza de los padres 

democrática y las destrezas sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de 

un colegio de Chancay, 2023. 

Tabla 13 
 
Correlaciones 

 V2: Habilidades sociales 

Rho de 

Spearman 

D1: Estilo de 

crianza parental 

democrático 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,810* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Nota: Elaboración propia según SPSS 

 

En la tabla se exhibe el coeficiente de correlación de Spearman entre los 

modos de crianza de los padres democráticos y las habilidades sociales. Se puede 

notar una asociación positiva y fuerte (Rho = 0.810*) y significativa (p < 0.05), lo 

que conduce al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis 

alternativa. Como resultado, se infiere que existe una relación significativa entre las 

modalidades de crianza de los padres democráticos y las competencias sociales. 

en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Estos hallazgos tienen implicaciones valiosas para los padres y educadores, 

subrayando la necesidad de fomentar un estilo de crianza participativa y respetuosa 

que promueva la independencia y la capacidad de elegir compartidas. El diseño de 

programas de capacitación y apoyo para los padres puede ser beneficioso con el 

objetivo de fortalecer las destrezas sociales de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



29 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación con significancia las variables en cuestión en estudiantes del 

VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Ha: Se encuentra relación significativa entre los tipos de crianza parental negligente 

y las competencias sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio 

de Chancay, 2023. 

Tabla 14 

Correlaciones 

V2: Habilidades sociales 

Rho de 

Spearman 

D1: Estilo de 

crianza parental 

negligente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,750* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Nota: Elaboración propia según SPSS 

En la tabla se exhibe el coeficiente de correlación de Spearman entre los 

modos de crianza de los padres negligentes y las habilidades sociales. Se puede 

notar una asociación positiva alta (Rho = 0.750*) y significativa (p < 0.05), lo que 

conduce al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa. 

En consecuencia, se infiere que existe una relación significativa entre las 

modalidades de crianza de los padres negligentes y las competencias sociales en 

estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Esto indica que hay una correlación importante entre ambos elementos, lo 

que destaca el efecto desfavorable del enfoque de crianza negligente en el 

crecimiento de aptitudes sociales en los estudiantes. Estos descubrimientos 

enfatizan la relevancia de la implicación activa de los padres y la necesidad de 

programas de apoyo para mejorar la crianza y promover habilidades sociales 

saludables en los jóvenes. 
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Hipótesis específica 4 

Ho: No existe relación relevante entre las variables del actual estudio en 

estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Ha: Se encuentra una correlación significativa entre la modalidad de crianza de los 

padres autoritaria y las competencias sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Tabla 15 

Correlaciones 

V2: Habilidades sociales 

Rho de 

Spearman 

D1: Estilo de 

crianza parental 

autoritario 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,720* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Nota: Elaboración propia según SPSS 

En la tabla, se muestra el coeficiente de correlación de rangos de Spearman 

entre las modalidades de crianza de los padres autoritarios y las competencias 

sociales. Se puede observar que hay una correlación positiva alta (Rho = 0.720*) y 

significativa (p < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, concluyendo que existe una relación significativa entre los 

enfoques de crianza de los padres autoritarios y las habilidades sociales en 

estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023. 

Los hallazgos resaltan la importancia de encontrar un equilibrio entre 

establecer normas claras y permitir la autonomía, con el propósito de fomentar el 

crecimiento de aptitudes sociales saludables en los jóvenes. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como propósito establecer la conexión entre los

modos de crianza de los padres y las competencias sociales en estudiantes del VI 

ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 2023, mediante el análisis 

estadístico y las correlaciones encontradas, se analizaron las conexiones entre los 

modos de crianza de los padres y las destrezas sociales en jóvenes estudiantes, 

los hallazgos revelaron pautas significativas y pertinentes, resaltando la importancia 

de los enfoques de crianza en el crecimiento de habilidades sociales en los 

estudiantes. 

En relación con la hipótesis general, el estudio demostró una asociación 

positiva muy fuerte (Rho = 0.840*) y relevante (p < 0.05) entre las variables del 

presente estudio del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay en 2023. Esto 

condujo a la negación de la hipótesis nula y a la aprobación de la hipótesis 

alternativa, llegando a la conclusión de que hay una conexión significativa entre 

ambas variables. Estos hallazgos destacaron la importancia de la crianza parental 

en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, subrayando la 

necesidad de fomentar estilos de crianza que promuevan la comunicación, el 

respeto y la empatía para mejorar dichas habilidades. 

Estos hallazgos concuerdan con los investigadores Salavera et al. (2022) 

quienes encontraron que los estilos parentales tienen una influencia directa sobre 

las habilidades sociales, sin embargo, no se hace referencia a un modo de crianza 

particular en relación con las competencias sociales. Asimismo, los autores, 

Sandoval y Vásquez (2021) exploraron la relación entre las habilidades sociales y 

la convivencia escolar, sin hacer referencia a estilos de crianza específicos.  

También, Giménez et al. (2020), los que investigaron los modos de crianza 

en relación con la adaptación personal y social, pero no se mencionan los modos 

de crianza autoritario, permisivo, democrático o negligente específicamente en 

relación con las competencias sociales. Los estudios señalan una conexión entre 

los modos de crianza y las competencias sociales, enfatizando la importancia de 

un enfoque de crianza colaborativo y respetuoso para fomentar el desarrollo de 

aptitudes sociales saludables en los jóvenes. 

En relación con la hipótesis específica 1, evidenció una relación positiva muy 

marcada (Rho = 0.850*) y relevante (p < 0.05) entre los enfoques de crianza 
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parental permisivos y las competencias sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de un colegio de Chancay en 2023. Esto llevó a la negación de la 

hipótesis nula y a la aprobación de la hipótesis alternativa, concluyendo que hay 

una conexión relevante entre ambos factores. Los hallazgos destacaron la 

importancia de establecer límites claros y promover una crianza estructurada para 

fomentar el progreso de habilidades sociales saludables en los jóvenes. Además, 

respaldaron la necesidad de implementar intervenciones y programas de formación 

orientados a los progenitores para promover un estilo de crianza más equilibrado y 

fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes. 

Estos resultados concuerdan con los descubrimientos de Cruz (2022), quien 

identificó una relación moderada entre las competencias sociales y los enfoques de 

crianza en alumnos de cuarto grado de secundaria. Aunque no se menciona 

explícitamente el estilo permisivo en concreto, esta investigación sugiere que hay 

una conexión entre el enfoque permisivo y las habilidades sociales. Estos hallazgos 

resaltan la importancia de establecer límites claros y promover una crianza 

estructurada para fomentar el desarrollo de habilidades sociales saludables en los 

jóvenes. El estilo de crianza permisivo, caracterizado por la falta de límites y normas 

claras, puede limitar el desarrollo de habilidades sociales adecuadas en los 

estudiantes. Por lo tanto, es crucial que los padres y cuidadores comprendan la 

importancia de establecer límites adecuados y promover una crianza equilibrada. 

En relación con la hipótesis específica 2, mostró una asociación positiva muy 

fuerte (Rho = 0.810*) y relevante (p < 0.05) entre los enfoques de crianza de los 

padres democráticos y las competencias sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de una institución educativa de Chancay en 2023. Esto llevó al descarte 

de la hipótesis nula y a la aprobación de la hipótesis alternativa, llegando a la 

conclusión de que hay una correlación significativa entre ambos elementos. Estos 

hallazgos tienen implicaciones valiosas para los padres y educadores, resaltando 

la importancia de promover un estilo de crianza participativa y respetuosa que 

promueva la independencia y la toma de decisiones conjuntas. Se propone el 

desarrollo de programas de formación y asistencia para los progenitores, los cuales 

pueden ser provechosos para fortalecer las aptitudes sociales de los estudiantes. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados de  Sáenz (2022) quien reveló 

una fuerte relación entre el estilo de crianza democrático y las habilidades sociales 
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en una muestra de participantes. Esto respalda la idea de que un estilo de crianza 

participativo y respetuoso puede tener un efecto beneficioso en el crecimiento de 

habilidades sociales. 

Estas conclusiones concuerdan con los resultados alcanzados por Sáenz 

(2022), quien también halló una estrecha conexión entre el enfoque de crianza 

democrático y las aptitudes sociales en una muestra de participantes. Esta 

confirmación adicional fortalece aún más la noción de que un enfoque de crianza 

colaborativo y respetuoso puede tener un efecto positivo en el desarrollo de 

habilidades sociales en los jóvenes. 

Estos resultados tienen implicaciones valiosas tanto para los padres como 

para los educadores. Subrayan la importancia de promover un estilo de crianza 

participativo y respetuoso, que promueva la independencia y la toma de decisiones 

compartidas por parte de los jóvenes. Un enfoque de crianza democrático implica 

otorgar a los estudiantes la oportunidad de expresar sus puntos de vista, participar 

en el proceso de toma de decisiones y fortalecer habilidades de comunicación y 

resolución de problemas de manera constructiva. 

Con base en estos descubrimientos, se propone la creación y ejecución de 

programas de formación y asistencia dirigidos a los progenitores. Estos programas 

pueden proporcionar orientación y estrategias prácticas para promover un estilo de 

crianza democrático y facilitar el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes. Al fortalecer las habilidades parentales en el contexto de la crianza 

participativa, se puede potenciar el desarrollo socioemocional de los jóvenes y 

prepararlos mejor para afrontar las dificultades de la existencia diaria. 

En relación a la hipótesis particular 3, se descubrió una correlación positiva 

alta (Rho = 0.750*) y significativa (p < 0.05) entre los modos de crianza descuidada 

de los progenitores y las aptitudes sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de un colegio en Chancay, en el año 2023. Esto condujo a la negación 

de la hipótesis nula y a la aprobación de la hipótesis alternativa, concluyendo que 

existe una correlación significativa entre ambos elementos. Estos resultados 

indican que el enfoque descuidado de crianza tiene un efecto desfavorable en el 

crecimiento de aptitudes sociales en los estudiantes. Se enfatiza la relevancia de la 

participación activa de los padres y se resalta la necesidad de programas de 
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asistencia para mejorar la crianza y fomentar aptitudes sociales saludables en los 

jóvenes. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados de  Condori (2021) encontró 

una conexión moderada entre el estilo de crianza negligente y la agresión en 

adolescentes. Aunque no se mencionan explícitamente las habilidades sociales, 

este estudio indica que el estilo negligente puede tener un impacto negativo en el 

comportamiento de los hijos. En tal sentido, los resultados indican que el estilo de 

crianza negligente tiene un impacto negativo en el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes. Un estilo de crianza negligente se distingue por la 

ausencia de atención, apoyo emocional y supervisión por parte de los progenitores.  

La falta de estructura y límites claros puede dificultar el desarrollo de 

habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos en los jóvenes. 

Esto respalda aún más la idea de que un estilo de crianza negligente puede influir 

negativamente en diferentes aspectos del desarrollo de los jóvenes. Ante estos 

resultados, se selecciona la relevancia de la implicación activa de los progenitores 

en la crianza de sus hijos. Los padres tienen un rol crucial en el crecimiento de 

habilidades sociales saludables, ya que su apoyo, guía y supervisión son factores 

clave en el proceso.  

Además, se destaca la importancia de iniciativas de asistencia dirigidos a 

mejorar las habilidades parentales y promover un estilo de crianza más saludable. 

Estos programas pueden proporcionar a los padres estrategias prácticas para 

mejorar la interacción con sus hijos, fortalecer la comunicación familiar y fomentar 

el desarrollo de habilidades sociales. Al invertir en la formación y el apoyo de los 

padres, se pueden generar cambios positivos en el entorno familiar y en el progreso 

de los jóvenes. 

En cuanto a la hipótesis específica 4, se encontró una conexión positiva 

elevada (Rho = 0.720*) y relevante (p < 0.05) entre los enfoques de crianza 

autoritario de los padres y las habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de un colegio en Chancay, en el año 2023. Esto resultó en la negación 

de la hipótesis nula y en la aceptación de la hipótesis alternativa, concluyendo que 

existe una correlación significativa entre ambos factores. Los hallazgos resaltan la 

importancia de encontrar un equilibrio entre establecer normas claras y permitir la 
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autonomía, ya que esto puede promover el desarrollo de habilidades sociales 

saludables en los jóvenes. 

Dichos resultados coinciden con los hallazgos de los autores, Di Giunta et 

al. (2020) quienes investigaron la influencia de la ira y la irritabilidad de los padres 

en la crianza severa y la irritabilidad de los hijos adolescentes, sin abordar 

directamente los estilos de crianza mencionados. Asimismo, los autores Padilla et 

al. (2020) quienes examinaron la conexión entre el manejo de la información, la 

agresión, el comportamiento prosocial y los estilos de crianza, sin hacer referencia 

a tipos de crianza particulares en relación con las competencias sociales. 

Los resultados destacan la importancia de encontrar un equilibrio entre 

establecer normas claras y permitir la autonomía de los jóvenes. Un estilo de 

crianza autoritario se caracteriza por la imposición de normas y la exigencia de 

obediencia estricta. Sin embargo, este estudio muestra que cuando se combina con 

una crianza que también fomenta la autonomía y el desarrollo de habilidades 

sociales, puede tener un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes. 

Es fundamental que los padres encuentren un equilibrio en su estilo de 

crianza, estableciendo normas y límites claros, pero también brindando 

oportunidades para que los jóvenes tomen decisiones y ejerzan su autonomía de 

manera apropiada. Esto promueve la mejora de habilidades sociales como la 

comunicación efectiva, la empatía y la solución de desafíos. Asimismo, los estudios 

exploraron la influencia de la ira y la irritabilidad de los padres, así como el 

procesamiento de la información y la agresión, en el comportamiento de los 

adolescentes. Aunque no abordaron directamente los estilos de crianza 

autoritarios, respaldan la idea de que la conexión entre los progenitores y los hijos 

tiene un impacto en el desarrollo de habilidades sociales. 

En relación con los aportes teóricos, los hallazgos se sustentan en Según 

Zapf et al. (2023), Se describe la crianza como una interacción bidireccional entre 

padres e hijos, donde la forma de actuar de los progenitores influye en el clima 

emocional del hogar y en el desarrollo de los adolescentes. Estos autores resaltan 

la importancia de la familia y sus componentes en el proceso de crianza, así como 

la influencia del estilo de crianza adoptado por cada familia en las características 

de los jóvenes. 
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Baumrind (1966) es reconocido como uno de los principales representantes 

del concepto de "estilo parental". Según Jorge y González (2017), propuso un 

modelo de empoderamiento parental que incluye tres estilos de crianza: autoritario, 

indulgente y confiado. Más tarde, Bastías y Pizarro (2018) añadieron un cuarto 

estilo de crianza, denominado crianza desatenta, que se caracteriza por límites 

débiles, falta de amor por los hijos y falta de atención a sus demandas. 

Llamazares y Urbano (2020) mencionan que el estilo de crianza parental 

puede promover el desarrollo social, emocional y psicológico de los niños, como la 

cooperación, las relaciones emocionales, la autonomía y la confianza. Sin embargo, 

también señalan que un estilo de crianza inadecuado puede llevar a 

comportamientos desadaptativos, como la agresión y la ira, y tener implicaciones 

para la salud mental en la adultez. 

Bastías y Pizarro (2018) dividen el estilo parental en cuatro categorías: 

transitivo, totalitario, permisivo y desatento. Cada uno de estos estilos presenta 

características distintas y puede influir de manera diferente en el desarrollo de los 

niños. El estilo transitivo se caracteriza por ser exigente pero también mostrar 

aceptación emocional y consideración hacia las emociones de los hijos. El estilo 

totalitario se caracteriza por la exigencia sin empatía hacia los sentimientos de los 

hijos. El estilo permisivo implica indulgencia y falta de control. Y el estilo desatento 

se caracteriza por la negligencia emocional y la falta de atención a las necesidades 

emocionales del niño. 

La documentación presente también resalta la repercusión de los modos de 

crianza en la conducta de los hijos, como señalan Richaud et al. (2013), además, 

el enfoque de crianza participativa, caracterizado por un equilibrio entre padres y 

madres en la satisfacción de las necesidades de los niños, ha sido vinculado con 

resultados positivos en el crecimiento de los estudiantes en análisis (Fuentes et al., 

2020). 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: En estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 

2023, existe una correlación positiva muy elevada (Rho = 0.840*) y 

significativa (p < 0.05) entre los modos de crianza de los padres y las 

competencias sociales. 

Segunda: Se establece una conexión positiva muy marcada (Rho = 0.850*) y 

relevante (p < 0.05) entre los estilos de crianza parentales permisivos y las 

habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio 

en Chancay, en el año 2023. 

Tercera: Hay una conexión positiva muy elevada (Rho = 0.810*) y significativa (p < 

0.05) entre los enfoques de crianza de los padres democráticos y las 

destrezas sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio 

de Chancay, 2023. 

Cuarta: Se presenta una conexión positiva alta (Rho = ,750*) y significativa (p < 

0.05), entre los enfoques de crianza descuidada de los padres y las aptitudes 

sociales en estudiantes del VI ciclo de secundaria de un colegio de Chancay, 

2023. 

Quinta: Existe relación positiva alta (Rho = ,720*) y significativa (p < 0.05), entre 

las variables del presente estudio en estudiantes del VI ciclo de secundaria 

de un colegio de Chancay, 2023. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a los padres y educadores promover un estilo de crianza 

participativo basado en el amor y respeto. Se sugiere fomentar la autonomía 

y la toma de decisiones compartidas, brindando a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar y practicar habilidades sociales en un entorno de 

apoyo. 

Segunda: Se recomienda realizar actividades o charlas que promuevan en los 

padres encontrar un equilibrio entre la responsabilidad y la indulgencia. Se 

recomienda establecer límites claros y consistentes, al mismo tiempo que se 

fomenta la expresión de autonomía y se brinda apoyo emocional. Esto 

permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades sociales saludables y 

respetuosas. 

Tercera: Se recomienda mediante charlas de padres de familia, fomentar la 

comunicación abierta, el respeto mutuo y la toma de decisiones conjuntas 

con sus hijos. Además, es recomendable proporcionar programas de 

capacitación y apoyo para los padres, para fortalecer sus habilidades en la 

crianza democrática y promover un entorno que favorezca el desarrollo de 

habilidades sociales positivas en los estudiantes. 

Cuarta: Se recomienda realizar charlas para padres para involucrarlos en la 

participación activa de la crianza de sus hijos. Es necesario promover la 

sensibilidad y la atención a las necesidades emocionales de los estudiantes, 

así como establecer límites adecuados. Además, se sugiere implementar 

programas de apoyo y capacitación para los padres, con el objetivo de 

mejorar sus habilidades parentales y promover un entorno familiar más 

saludable. 

Quinta: Se recomienda a los padres de familia buscar un equilibrio entre establecer 

normas claras y permitir la autonomía, es decir deben ser firmes, pero 

también estar abiertos a la comunicación y la negociación. Se recomienda 

fomentar un ambiente de respeto mutuo y proporcionar oportunidades para 

que los estudiantes desarrollen habilidades de resolución de conflictos y 

toma de decisiones. Además, es importante promover la comprensión de la 

empatía y la consideración hacia las necesidades emocionales de sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

Variable 1: Estilos de crianza parental 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles y 
rangos 

Estilo 
permisivo 

 Autoridad y castigo

 Exigencia y responsabilidad en las
tareas.

 Límites a la permisividad

1 - 12 Likert 
Ordinal 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 

desacuerdo 
(3) 

 De acuerdo 
(4) 

Totalmente 
de 

acuerdo (5) 

Bajo 

(37-86 
puntos) 

Medio 

(87-136 
puntos) 

Alto 

(137-185 
puntos) 

Estilo 
democrático 

 Dirección de la actividad del niño.

 Responsabilidad con respecto al
otro.

 Efectos positivos en la familia.

13 - 20 

Estilo 
negligente 

 No existen reglas claras y el
ambiente familiar es desorganizado.

 No muestra autoridad frente a sus
hijos y evitan el enfrentamiento con
estos.

 Presenta buena comunicación y
diálogo

 Implicación afectiva y compromiso
paterno

21-28

Estilo 
autoritario 

 Obediencia como virtud

 Dedicación a las tareas

 Preservación del orden

 Control y evaluación del 
comportamiento

29-36

Variable 2:  Habilidades sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles y 
rangos 

Autoeficacia  Reacciones indeseadas 2, 7, 8, 

11, 13, 

17 

Likert 
Ordinal 

Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

A veces (3) 

Casi 
siempre (4) 

Siempre (5) 

Bajo 

(17-40 
puntos) 

Medio 

(41-62 
puntos) 

Alto 

(63-83 
puntos) 

Conversación y 

desenvoltura 

 Auto exposición a desconocidos

 Situaciones nuevas
1, 4, 6, 

10, 12, 

15 

Autorregulación  Autocontrol a la agresividad 

 Expresión de afecto positivo
3, 5, 9, 

14, 16 



2. Instrumento de recolección de datos

Cuestionario de estilos de crianza parental 

Buen día queridos estudiantes, le presentamos el siguiente cuestionario, diseñado con el 

propósito de recopilar su percepción acerca de los estilos parentales. Agradecemos que 

responda con sinceridad, ya que no hay respuestas incorrectas. Por favor, asegúrese de 

responder a todas las preguntas. 

Utilice una marca (X) para indicar la respuesta que mejor se acerque a su opinión, de 

acuerdo con la siguiente escala: Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Estilo Permisivo 

1 Aceptan mis opiniones si lo hago de manera respetuosa 

2 Me dejan decir lo que pienso 

3 Aceptan mis respuestas si lo hago de forma respetuosa 

4 Me dejan dar mi opinión sobre las decisiones que se toman en 

casa 

5 Me dejan de decir lo que pienso como hijo 

6 Aceptan que tome mis decisiones 

7 Aceptan mis respuestas 

8 Dejan que de mi opinión sobre las decisiones que se toman en 

casa 

9 Escuchan mi opinión respetuosa ante una conversación o una 

orden 

10 Me abrazan y me consienten 

11 Me compran lo que quiero todo el tiempo 

12 Salgo a jugar con mis amigos cuando quiero 

Dimensión 2: Estilo democrático 

13 Me corrigen cuando me equivoco y me dicen como debo hacerlo 

14 Me explican como debo hacer las tareas 

15 Se preocupan por mis calificaciones 

16 Cuando me van a premiar me dan lo que a mí me gusta 

17 Me corrigen y me enseñan como debo comportarme 

18 Conocen y están pendientes de quienes son mis amigos 

19 Saben cuándo son mis horas de comida 



20 No sé quién toma las decisiones en la casa 

Dimensión 3: Estilo negligente 

21 No van a la entrega de boleta de calificación 

22 Nunca están pendientes de mis alimentos 

23 Nunca me abrazan ni tienen muestras de cariño 

24 No le dan importancia a compartir en familia 

25 Si salgo de la casa tarde nadie me dice nada 

26 No recibo regalos de mis padres 

27 No saben cuándo veo televisión y los programas que veo 

28 Casi no tienen tiempo para mí 

Dimensión 4: Estilo negligente 

29 Solo aceptan las respuestas que ellos me dicen o quieran 

30 Me compran solo lo que ellos quieren 

31 Me obligan a permanecer en silencio 

32 Me gritan cuando algo sale mal 

33 Se molestan si hablo cuándo se va a tomar una decisión 

34 Eligen mis amistades 

35 Impiden que diga lo que pienso 

36 Me obligan a comer lo que no me gusta 



Cuestionario de habilidades sociales 

Buen día queridos estudiantes, le proporcionamos el siguiente cuestionario con el 

fin de recopilar su percepción en relación a las habilidades sociales. Agradecemos 

que responda con honestidad, teniendo en cuenta que no existe una respuesta 

incorrecta. Por favor, asegúrese de responder a todas las preguntas. 

Indique su respuesta marcando con una (X) la opción que mejor refleje su parecer 

en la siguiente escala: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 

Siempre (5). 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Autoeficacia 

2 Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando, soy capaz de 

pedirle que me deje terminar 

7 Puedo hacer disertaciones frente a mis compañeros sin ponerme 

nervioso 

8 Si un grupo de personas conocidas estoy en desacuerdo con la 

mayoría, puedo expresar mi opinión 

11 Si me interesa un tema de la clase, me acerco a conversar con el 

profesor 

13 Si un amigo hace algo que me molesta, se lo hago saber 

17 Si un profesor dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me atrevo 

a darle mi opinión 

Dimensión 2: Conversación 

1 En un grupo de personas desconocidas, me siento cómodo y 

puedo 

conversar normalmente 

4 Aunque esté con personas conocidas, me cuesta integrarme a las 

conversaciones 

6 Me cuesta terminar las conversaciones y en general me quedo 

esperando a que otros lo hagan. 

10 Evito acercarme a hablar con personas que parecen muy distintas 

a mí 

12 Aunque necesite alguna información evito preguntar a 

desconocidos 

15 Cuando estoy con una persona que acabo de conocer, me cuesta 

mantener una conversación 

Dimensión 3: Autorregulación 

3 Si hice sentir mal a un compañero le pido disculpas 

5 Si un profesor me llama la atención, reacciono de forma 

respetuosa 

9 Si un compañero me critica por algo, reacciono mal 

14 Cuando un compañero se siente mal, trato de apoyarlo 

16 Logro tomar como bromas las “tallas” que me hacen mis 

compañeros y no enojarme por ellas 



Prueba piloto de la V1. Estilos de crianza parental 

Confiabilidad de la V1. Estilos de crianza parental 



Prueba piloto de la V2. Habilidades sociales 

Confiabilidad de la V2. Habilidades sociales 



Anexo 3: Autorización de la Institución Educativa 

Anexo 4: Modelo del consentimiento o asentimiento informado UCV 
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