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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

percepción de las conductas parentales y las habilidades sociales en estudiantes 

de una institución educativa de gestión estatal de San Juan de Miraflores, 2020, en 

una muestra constituida por 90 estudiantes, de ambos sexos, cuyas edades 

fluctúan entre los 11 y 13 años. El tipo de muestreo fue intencional. Los 

instrumentos utilizados fueron: el Inventario de Percepción Parental (IPP) y la Lista 

de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó las pruebas estadísticas: Media aritmética, mediana y correlación 

de Spearman. Entre los resultados se encontró lo siguiente: la relación entre 

variables es positiva con un valor de 113, es decir que, independientemente de 

presentar prácticas parentales positivas o negativas, la mayoría de los 

adolescentes presentaron un desempeño promedio en sus habilidades sociales. 

Así mismo, se aprecia una relación positiva entre la percepción del niño de las 

prácticas parentales positivas del padre y la madre con la presencia de habilidades 

sociales. El resultado del presente estudio, puede deberse a la diversidad 

sociocultural de la que provienen los adolescentes y por los modelos de figuras 

significativas con los que interactúan. Las implicancias de los resultados son 

discutidas en función de los objetivos planteados, de la realidad social y la realidad 

cultural de nuestro país.  

Palabras Clave: Conductas Parentales, Habilidades Sociales, Adolescentes, 

Competencias parentales, estilos de crianza 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between the perception 

of parental behaviors and social skills in students of a state-run educational 

institution in San Juan de Miraflores, 2020, in a sample consisting of 90 students, of 

both sexes, whose ages fluctuate between 11 and 13 years. The type of sampling 

was intentional. The instruments used were: The Parental Perception Inventory 

(PPI) and the Goldstein Social Skills Checklist. Statistical tests were used for data 

processing: arithmetic mean, median and Spearman correlation. Among the results, 

the following was found: the relationship between variables is positive with a value 

of .113, that is, regardless of presenting positive or negative parenting practices, 

most adolescents presented an average performance in their social skills. Likewise, 

there is a positive relationship between the child's perception of the positive 

parenting practices of the father and the mother with the presence of social skills. 

The result of the present study may be due to the sociocultural diversity from which 

adolescents come and by the models of significant figures with whom they interact. 

The implications of the results are discussed based on the objectives set, the social 

reality and the cultural reality of our country. 

Keywords: Parental Behaviors, Social Skills, Adolescents, Parental Skills, 

Parenting Styles 
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las investigaciones relacionadas con la familia y sus 

integrantes; es decir los padres e hijos; han resultados ser temas que han llamado 

mucho la atención de educadores y profesionales con especialidades afines; debido 

a la influencia que ejercen los padres en la formación de los hijos. Es en este 

contexto familiar donde acontecen experiencias vitales en los hijos que les van a 

favorecer o perjudicar en el desarrollo de sus competencias. 

Esto significa que la familia ha sido el centro de atención de muchos 

investigadores, pues ejerce un poder trascendental en el desenvolvimiento de los 

hijos en varios ámbitos de sus vidas. 

Los padres ejercen un poder vital en la formación de los descendientes (Isaza 

y Henao, 2011), los padres, influyen en diversos aspectos en conformación de la 

identidad en los hijos, y en particular, en su desarrollo social-emocional (Andrade, 

Betancourt, Vallejo, Segura y Rojas, 2012), de la misma manera como también 

influyen en la aparición de conflictos en ellos, es decir en sus hijos. 

Varios investigadores, también concluyen que, las actitudes de los padres 

son; o bien una fuente de motivación e inspiración para muchos de sus hijos en su 

desarrollo socio-cognitivo; o también, una fuente de frustración para sus hijos. 

En el ámbito internacional, los estudios demuestran que algunas carencias en 

los padres, ejercen su efecto, en la aparición de problemas en los hijos (Andrade et 

al., 2012¸ Betancourt y Andrade, 2011. Esto es que los ciclos se repiten en el 

sentido que, las dificultades que los padres presentan en una época determinada y 

que se manifiestan en la interacción con sus hijos; estas dificultades surgen a nivel 

conceptual y actitudinal. 

Así mismo, se han hallado, a través de pruebas de que, ciertas actitudes de 

los padres originan ciertas patologías en los hijos, al punto de afectar severamente 

su mundo afectivo-cognitivo; que les impide un desarrollo natural de sus 

competencias y capacidades. 
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Gracia, Lila y Musitu (2010), identifican algunos desajustes psicológicos en 

niños que no recibieron de parte de sus padres el afecto necesario, se observaron 

en estos niños altos índices de angustia, timidez, baja autoestima, entre otros 

síntomas; a diferencia de los niños que si eran aceptados y queridos por sus padres. 

Del mismo modo, se encontró a padres de familia con estilos inadecuados de 

crianza, como la irracionalidad (Raya, Pino y Herruzo, 2009; Raya, Herruzo y Pino, 

2008), también se observaron signos de violencia, problemas de interacción, poco 

apoyo de padres a hijos, actitudes hostiles que afectan a los hijos (Tur-Porcar, 

Mestre, Samper y Malonda, 2012), todo estos pueden generar altos índices de 

agresividad en los hijos.  

Acorde con estos estudios, existen familias que desarrollan prácticas 

educativas nocivas, como los ya mencionados anteriormente, donde los padres por 

la manera como “educan” a sus hijos, le dejan secuelas graves en su mundo 

afectivo.  

En este caso el estilo autoritario de crianza familiar, he generado más daño a 

los hijos; dejando en claro que existe una diferencia entre las exigencias familiares 

y los deseos y las capacidades de los hijos por corresponder a las demandas de 

sus padres de los hijos. Esto nos empuja a sospechar de la presencia de problemas 

de aprendizajes en los hijos; así como también, dificultades relacionadas con el 

manejo de las emociones (Sheffield, Silk, Steinberg, Myers y Robinson, 2007). 

En ese sentido, hay una preocupación de la escuela por este efecto de la 

crianza de los padres y que se reflejan en problemas de aprendizaje, pues es 

importante que los padres demuestren sus buenos tratos con los hijos, pues estos 

tratos son los que producen un efecto positivo en los hijos y sus aprendizajes. 

De acuerdo con lo anterior, se exige que los padres se tengan algún grado de 

intervención en la elaboración de los contenidos educativos, como una especie de 

corrección a padres que practican estilos inadecuados de crianza familiar; esta es 

una preocupación de la escuela, lograr la implicación de los padres en la formación 

de los hijos. 
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Dentro de este contexto familiar; hay padres que solo se preocupan por la 

parte material, generando un consumismo de cosas en los hijos. los padres se 

concentran en proporcionarles lo elemental, ropa, comida, etc., muchísimo más que 

brindarles su atención, apoyo, cariño, etc., que más lo necesitan. 

Sabemos la historia de padres que han pasado por experiencias frustrantes, 

traumáticas, dolorosas, replican el círculo vicioso de la desobediencia, la rebeldía, 

la falta de empatía, etc., en los hijos. 

Es en el contexto familiar en donde acontecen los grandes eventos que van a 

dejar huella imperecedera en los hijos, en si vida futura, en su escala de valores, 

en sus normas, disciplina, empatía, etc. Y, por tanto, van a ir configurando su 

posterior actitud ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. 

La familia se transforma en la mejor escuela, y los padres en los mejores 

maestros; que permiten que los hijos aprendan a sentirse bien. Se asegura que la 

familia es el cimiento de la mejor educación, es la fuente de valores, de buenos 

modales, de actitudes ideales, de sentimientos nobles, todo ello que hace, a la larga 

nos permita una convivencia más armónica como sociedad.  

Se puede admitir, también, que el desarrollo de la tecnología ha 

desconfigurado en mucho el contexto familiar; modificando y alterando los 

protocolos, códigos y formalidades que permitía una mejor comunicación e 

interacción entre padres e hijos. En fin, la modernidad ha venido agregando 

elementos que no han mejorado la convivencia familiar. 

Durante los tempranos años de vida son las figuras primarias quienes ocupan 

un lugar importante en el desarrollo humano. Para John Bowlby, una relación cálida 

e íntima entre el niño y sus figuras de apego influye de manera positiva en la salud 

mental de este (Bowlby, 1951, citado por Moneta en 2014). Lo importante del autor 

anterior, con relación al apego, es que está relacionada con el incremento de la 

supervivencia y posibilidades de protección que son generadas a partir de la 

proximidad física de la madre y el contacto con el bebé, así, en la teoría del apego 

se resalta la relevancia que cumplen los padres en el desarrollo durante la infancia, 

niñez y adolescencia. 
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El principal papel de los padres, consiste en permitir que sus hijos crezcan y 

adquieran la madurez biológica, psicológica y social necesaria para que se 

desempeñen adecuadamente dentro del ámbito familiar y social; cuando esto no 

sucede, pueden aparecer una serie de consecuencias a nivel de salud mental.  

Ya desde hace muchos lustros, los educadores han cuestionado algunas o 

muchas prácticas parentales, muchas ellas asociados con los efectos nocivos sobre 

las habilidades sociales de los descendientes. Justamente por eso surgen estudios 

a este respecto. Gracia, Fuentes y García (2010), señalan que, en investigaciones 

con niños, se advierten que, a padres competentes socialmente, hijos socialmente 

competentes; y viceversa. 

Eso es, ya existen estudios sobre el efecto que tienen los estilos parentales 

de crianza, a raíz de las grandes interrogantes que se han planteado los 

educadores; y que también ya hay conclusiones a las que se han arribado, en la 

que existe una relación significativa entre las conductas de los padres y la conducta 

de los hijos; es decir, ciertas competencias se relacionan directamente con las 

actitudes que los padres les inculcan, de ahí se puede decir que, de tal palo, tal 

astilla.   

Isaza y Henao (2011, 2012), descubrieron que las familias que demuestran 

mejor cohesión emocional, generan a la vez habilidades emocionales en los hijos. 

Esto es, que mientras las familias formen actitudes positivas en los hijos; estos los 

replicaran en otros ámbitos de su desenvolvimiento, de la mejor manera, en suma, 

cuando los estilos de crianza familiar son los adecuados; los hijos desarrollaran sus 

competencias socio-afectiva. 

Así mismo, Franco, Nieto y Pérez (2014) encontraron hogares en las que no 

hay disciplina, hay problemas de carencias de habilidades sociales. Esto da a 

entender que existe, desde ya, una relación casi lineal, entre estilos de crianza y 

ausencia de destrezas sociales para que los hijos puedan enfrentar y superar 

carencias afectivas que los padres, a raíz de los estilos inadecuados que practican, 

generan en los hijos 
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Por otro lado, analizando nuestra realidad nacional, vemos que hay una gran 

cantidad de familias disfuncionales, problemas, carencias, discusiones entre los 

padres que traen consecuencias en los hijos, dañando la relación padres-hijos; y lo 

que es grave, repercutiendo negativamente en el aprendizaje de los hijos en la 

escuela; y a la vez deteriorando la capacidad de los hijos para interactuar 

adecuadamente con su entorno social. La actitud de los pares y la relación que 

padre y madre llevan, son un marco vital en el desarrollo integral de las capacidades 

y actitudes de los hijos para enfrentar las transformaciones que se den en la 

realidad y para que esa adaptación a la realidad no sea traumática. 

Acorde con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en un 

estudio realizado, a propósito de las actitudes de los padres con respecto a las 

sanciones que dan a sus menores hijos cuando estos cometen alguna infracción; 

se asegura que los castigos físicos, a sus hijos menores de 5 años, han ido en 

disminución; mientras que, por otra parte, han ido en aumento las agresiones 

verbales, reprensiones, gritos, tratando de hacer correcciones en el 

comportamiento de sus hijos. De esto se deduce que los padres, han ido tomando 

conciencia de los efectos nocivos que traen los castigos físicos, no obstante, está 

quedando una deuda pendiente con relación a los castigos psicológicos. 

Según esta información, se espera que los estilos de crianza inadecuados, 

disminuyan en los hogares; hay varios estudios que demuestran que los castigos 

físicos van disminuyendo en los hogares; en cambio las represiones verbales van 

en aumento. Se puede prever este cambio a medida que la toma de conciencia 

sobre esta problemática vaya en aumento. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) dio a 

conocer que, en algunas regiones del Perú, existen adolescentes que tienen 

carencia de uno de los padres; se puede entender que un cierto porcentaje de 

familias en el Perú y algunas regiones se observa la predominancia de familias 

disfuncionales, debido a los índices de orfandad que existen, la ausencia física de 

uno de los padres. Este puede ser también un indicador de la práctica de algún 

estilo inadecuado de crianza. 
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 De otro lado, se sostiene que las habilidades sociales de los hijos se ven 

afectadas por un inadecuado ejercicio de la relación parental (Blanco, 2007). aquí 

también, se afirma que los efectos de una relación parental inadecuada sobre los 

hijos, influye notoriamente en la aparición de rasgos no atípicos en el razonamiento 

crítico, los valores, las disciplina y las habilidades sociales de los hijos.   

Tomando como referencia lo señalado líneas arriba, podemos indicar que en 

las instituciones educativas de Lima Sur y, más específicamente en la I.E N° 6079 

“Ramiro Prialé” de San Juan de Miraflores, existe una alta incidencia de estudiantes 

con problemas de conducta, es decir, déficit de habilidades sociales, por el cual es 

considerado uno de los principales problemas dentro de las escuelas y, 

especialmente en la escuela donde se realizará la investigación. Además, 

complementario a ello, existe dificultades en la dinámica familiar de la cual 

provienen estos alumnos.   

El déficit de habilidades sociales es una característica muy común en estos 

adolescentes. La conducta violenta en sus diferentes manifestaciones es recurrente 

en los diferentes grados de la institución educativa, incluyendo a los del primer año 

del nivel secundario, que es donde se encuentra la muestra para el presente 

estudio. Se observa en los escolares de este colegio del cono sur, que 

frecuentemente no acatan los acuerdos de convivencia del plantel, muestran una 

mínima tolerancia a la frustración, son impulsivos física y verbalmente, demuestran 

problemas para interactuar con sus pares, no saben escuchar, dificultad para el 

control emocional, no son responsables con sus estudios y mucho menos asumen 

compromisos y provienen de una familia disfuncional. Otro aspecto de la realidad 

local es que algunos estudiantes forman parte de grupos violentos, pandillas y 

comienzan en el consumo de sustancias prohibidas, alcohol y drogas. Asimismo, 

por referencia de los mismos estudiantes, las estrategias empeladas por los padres 

para criar y disciplinar a sus descendientes, no son los más pertinentes, recurriendo 

muchas veces a los diferentes tipos de violencia. Aquí es pertinente señalar que los 

padres de familia son relativamente jóvenes, con procedencia del interior del país, 

migrantes de la serranía principalmente y que tienen como antecedente haber 

vivido en la época de violencia por terrorismo. 
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En este análisis local también nos permite señalar que existen un efecto 

importante que se desprende de la actitud de los padres con los hijos, nos permite 

sospechar que la relación parental no se puede obviar de los procesos de 

aprendizaje en la escuela. En definitiva, el trato de padres a hijos es el sustento de 

la educación.  

Entonces, a partir de ello, se plantea, el problema de investigación siguiente: 

¿Qué relación existe entre la percepción de las conductas parentales y las 

habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa de gestión Estatal 

de San Juan de Miraflores, 2020? A partir de esta interrogante, se enunciaron los 

siguientes problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la percepción de las 

conductas parentales del padre y las habilidades sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa de gestión Estatal de San Juan de Miraflores, 2020? ¿Qué 

relación existe entre la percepción de las conductas parentales de la madre y las 

habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa de gestión Estatal 

de San Juan de Miraflores, 2020?  

El presente estudio, se justifica a partir de los siguientes criterios: Justificación 

teórica: el presente estudio es importante, pues nos dará datos importantes sobre 

la correlación de una y otra variable, es decir, la relación parental y las habilidades 

sociales, datos que esperamos confirmen los anteriores estudios, asimismo, este 

estudio permitirá incrementar la información existente sobre la temática en estudio. 

Justificación Práctica: Será importante, pues la información obtenida permitirá 

identificar casos concretos de la temática abordada. Esto significa que, a partir de 

los resultados obtenidos, se podrá elaborar e implementar programas preventivos 

orientados a padres e hijos para mejorar el desempeño social y con ellos favorecer 

un entorno familiar más saludable. Justificación Metodológica: Es relevante porque 

se utiliza la metodología científica de tipo cuantitativa, con un diseño correlacional, 

el cual permitirá a otros investigadores profundizar el tema contando con un 

referente de apoyo en su trabajo, lo cual beneficiará a los estudiantes y a la 

Institución educativa. Además, es relevante porque permitirá extrapolar los 

resultados a los estudiantes que pertenecen a la institución educativa. Justificación 

Social: ofrecerá un conocimiento sobre la realidad específica que se estudia; y en 

particular permitirán una mejor toma de conciencia sobre esta problemática de tal 
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modo que sean los propios padres los que asuman la iniciativa del cambio en sus 

estilos de crianza o su relación con sus hijos. 

Asimismo, se formuló los objetivos de investigación, siendo el objetivo general 

el siguiente: Determinar la relación que existe entre la percepción de las conductas 

parentales y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 

de gestión Estatal de San Juan de Miraflores, 2020.  A partir de este planteamiento, 

se enunciaron los objetivos específicos siguientes: Describir la relación existe que 

entre la percepción de las conductas parentales del padre y habilidades sociales en 

estudiantes de una Institución Educativa de gestión Estatal de San Juan de 

Miraflores, 2020. Describir la relación que existe entre la percepción de las 

conductas parentales de la madre y las habilidades sociales avanzadas en 

estudiantes de una Institución Educativa de gestión Estatal de San Juan de 

Miraflores, 2020.  

En esa misma línea de trabajo, se formularon las hipótesis de investigación; 

siendo la hipótesis general: Existe relación entre la percepción de las conductas 

parentales y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 

de gestión Estatal de San Juan de Miraflores, 2020. Las hipótesis especificas son 

las siguientes: Existe relación entre la percepción de las conductas parentales del 

padre y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa de 

gestión Estatal de San Juan de Miraflores, 2020. Existe relación entre la percepción 

de las conductas parentales de la madre y las habilidades sociales en estudiantes 

de una Institución Educativa de gestión Estatal de San Juan de Miraflores, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO

Trabajos previos 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de información y 

material bibliográfico relacionado al tema de investigación, presentamos los 

siguientes antecedentes internacionales:  

Maiya, S., Carlo, G., Gülseven, Z., & Crockett, L. (2020). Llevaron a cabo una 

investigación en 306 adolescentes latinos de EEUU, sobre la intervención de los 

padres en el desarrollo de la empatía de sus menores hijos. En los resultados se 

destacaron que los padres si tenían una participación en la generación conductas 

prosociales en los adolescentes. Lo que aún no se ha llegado a distinguir es cuales 

son las características de los padres razón por la cual estos adolescentes logran 

esta capacidad. 

Lee, W. K., & Joo, Y. S. (2020), empleando una muestra de adolescentes y 

sus madres biológicas del Estudio Familias Frágiles y Bienestar Infantil (N = 3146), 

se examinaron el estrés parental de las madres, la cercanía madre-adolescente y 

las habilidades sociales de los adolescentes, y se determinaron asociaciones con 

la participación de los adolescentes en las actividades curriculares. En otras 

palabras, la actitud cercana de las madres con sus hijas, era favorable en el sentido 

de que permitía mayor participación de las actividades en las escuelas. 

Di Giunta, Rothenberg, Lunetti, Lansford, Pastorelli, Eisenberg, Thartori, 

Basili, Favini, Yotanyamaneewong, Peña, Alampay, Al-Hassan, Bacchini, 

Bornstein, Chang, Deater-Deckard, Dodge, Oburu, Skinner, & Sorbring. (2020). 

Investigó las asociaciones longitudinales entre la ira y la irritabilidad de madres y 

padres, la expresividad, la crianza severa y el funcionamiento socioemocional de 

los adolescentes en nueve países. Se entrevistó a madres, padres y adolescentes 

(N = 1298 familias) de 12 grupos culturales en 9 países (China, Colombia, Italia, 

Jordania, Kenia, Filipinas, Suecia, Tailandia y Estados Unidos) cuando los niños 

tenían alrededor de 13 años y de nuevo 1 y 2 años después. Los resultados sobre 

este trabajo llegaron a determinar que, independientemente de las similitudes y 

diferencias transculturales entre los entrevistados, es que se replican las actitudes 
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de los padres hacia los hijos respecto al manejo de la ira, la irritabilidad, la 

expresividad, etc. Es decir, las actitudes de los padres, respecto a la crianza con 

sus hijos, eran repetidos por los hijos, especialmente en el ámbito del manejo de 

las emociones. 

Mak, H. W., Russell, M. A., Lanza, S. T., Feinberg, M. E., & Fosco, G. M. 

(2020), desarrollaron una investigación empleando los datos del estudio Promoting 

School-Community-University Partnerships to Enhance Resilience (PROSPER), la 

muestra final consta de 8.222 adolescentes, seguidos del sexto al doceavo grado 

(de 11 a 18,9 años), acerca de la actitud de los padres con relación al conocimiento 

que tenían sobre el uso de sustancias adictivas. Entre los resultados de este 

estudio, se encontró que el desconocimiento o indiferencia de los padres respecto 

al uso o consumo de sustancias adictivas de los hijos, tenían una relación 

significativa; es decir, la pasividad de los padres ante la aparición de actitudes 

antisociales en los adolescentes se relacionaba directamente. 

Padilla-Walker, Stockdale, Son, Coyne & Stinnett (2020). En una muestra 

nacional de 945 adolescentes de 10 a 18 años (49% mujeres, 69% 

estadounidenses de origen europeo), analizó las asociaciones entre el estilo de 

monitoreo de medios de los padres, el manejo de la información y los 

comportamientos pro -sociales y agresivos. En los resultados encontrados se tuvo 

que, el monitoreo o supervisión de los padres en el uso de medios de parte de los 

hijos, generaba una disminución en las secuelas que dejan el uso y consumo 

indiscriminado de medios; es decir, cuando los padres controlaban a sus hijos en 

la gestión de la información de la cual hacían uso, los índices de comportamiento 

disruptivo en los adolescentes, disminuía.  

Aguilar-Yamuza, Raya-Trenas, Pino-Osuna y Herruzo-Cabrera (2019). 

Elaboraron un artículo donde se estudia relación entre la depresión y la ansiedad 

en 554 de 3 y 13 años de edad. Entre los resultados obtenidos, en este trabajo, se 

mencionan que; los niños con índices altos de ansiedad y depresión, provenían de 

hogares con padres escaso nivel de apoyo a los hijos; igualmente padres 

conformistas, poco comunicativos, bajo nivel de compromiso, poca autonomía, etc. 

entre los principales rasgos. 
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De Albéniz-Garrote, Rubio-Rubio y Medina-Gómez (2018). Estudiaron a a 613 

adolescentes españoles, acerca de los estilos parentales y la impulsividad y el 

consumo de alcohol. En los resultados logrados en esta investigación, podemos 

mencionar que, el exceso de control, la negligencia en el rol de padre/madre, así 

como en el enjuiciamiento a los hijos; serían elementos que promueven en los hijos 

a la impulsividad, al quiebre de normas establecidas y al consumo de sustancias 

prohibidas. En suma, la actitud de los padres, era una causa directa de la actuación 

de los hijos. 

Capano, González y Massonnier. (2016). Llevaron a cabo un estudio en 107 

padres e hijos acerca de los estilos parentales y se encontró que el nivel de 

afectividad establecidas por los padres sobre los hijos, guardaba relación con los 

niveles de educación de los padres; lo que significa que, a mayor grado de 

instrucción de los padres, mayor era el nivel de afectividad otorgada a los hijos. 

García, Gracia y Alarcón (2015). Desarrollaron un estudio acerca de del estilo 

educativo parental en relación a la adecuación psicosocial de los hijos. Participaron 

en el estudio 772 adolescentes españoles de edades entre 12 y 17 años. De entre 

los resultados obtenidos se halló que el estilo educativo fundado en el afecto, y no 

en el mandato; logra mejores resultados en la socialización de los hijos; en otras 

palabras, los adolescentes que tenían relaciones sociales más armoniosas, 

gratificantes, etc., provenían de familias afectuosas. 

Quiroz, Alvarado, Vianchá, Muñetón, Lucero, y Alcaráz. (2013). Estudiaron a 

172 adolescentes varones y 226 adolescentes mujeres de bachilleratos en 

instituciones públicas en México, de edades que oscilaron entre los 15 y 17 años 

de edad; con la finalidad de estudiar el nexo que existe entre los estilos parentales 

y las ideas suicidas de estos adolescentes. Se puso en juego una escala de estilos 

parentales propuesta por Andrade y Betancourt (2008) y se ejecutó una escala para 

medir las ideas suicidas. Entre los resultados obtenidos, se halló que las mujeres, 

a diferencia de los varones, poseen más ideas suicidas; y esto estaba altamente 

relacionado con el control que ejercían los padres sobre los hijos; es decir, un estilo 

parental opresor, dominante, intolerante, etc., generaba en los hijos pensamientos 

autodestructivos. Lo que significa que los estilos parentales que se ejercen en las 

familias, ejercen un poder importante en la formación o deformación de los hijos. 
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De igual manera, en el ámbito nacional, se encontraron los siguientes 

estudios: 

Honores (2020). En base a una muestra de 221 niños de 8 a 12 de edad, del 

Hospital General de Chancay, 2018, se investigó la relación entre las conductas 

parentales y los índices de ansiedad de los menores. Para medir la percepción de 

conductas parentales se empleó el Inventario de percepción de los padres – IPP, 

de Hazzard, Christiensen y Margolin en 1983. Para medir la ansiedad en niño se 

utilizó la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños, revisada (CMAS-R) de Cecil R. 

Reynolds y Bert O. Richmond en 1997. Entre los hallazgos más resaltantes 

tenemos que, hay una relación moderadamente importante entre los valores que 

arrojan los estilos parentales de educación familiar y los valores de ansiedad en los 

casos estudiados; en el sentido que, a padres negativos, hijos ansiosos.  

Cárdenas y Amayo (2020). En el presente estudio, se trata de ahondar en la 

conexión que hay entre la disfuncionalidad de la parentalidad percibidas y las 

reacciones emocionales inadecuadas en 284 estudiantes, de edades que oscilan 

entre los 13 y 15 años; de ambos sexos, de 2do, 3ro y 4to de secundaria de un 

colegio de Lima Sur. Aquí también se observó, entre los resultados se hallaron 

existe una significativa correlación entre la disfuncionalidad del estilo parental del 

padre y los comportamientos inadaptados de los adolescentes. Esto es, de que 

existe una relación entre la actitud de los padres y la conducta inadaptada de los 

hijos. 

Matheus (2020). Investiga la relación entre conductas parentales y 

habilidades sociales en niños de 3 y 4 años de una institución educativa del cono 

sur. Las conductas parentales, definidos como conductas que manifiestan los 

padres con relación a sus hijos, que resultan trascendentales en la formación total 

de sus hijos y como consecuencia de ello, ejercen una influencia importante en la 

adquisición de sus habilidades sociales. En este estudio se reveló que las variables 

en estudio, conducta parental y habilidades sociales, guardan un nexo significativo. 

Quispe (2020). En este trabajo, se intenta conocer los estilos de crianza en 

26 adolescentes estudiantes de ambos sexos, de los dos últimos grados de nivel 

secundario de la Institución Educativa “Los Héroes del Perú – Rancha”. En este 
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trabajo se llegó a determinar que el estilo que predomina en sus familias, es el estilo 

autoritario-democrático; y entre estos, se halló altos niveles de compromiso, 

autonomía y control de conducta.  

Madueño, Lévano y Salazar (2020) analizaron la conexión entre la percepción 

de las conductas parentales y las habilidades sociales en estudiantes, entre 11 y 

14 años, de una Institución Educativa Estatal de la Provincia Constitucional del 

Callao. En este estudio se comprueba la relación que existe entre los estilos 

educativos de los padres, genera una imagen positiva en los hijos, que se 

demuestra en la presencia de sus habilidades sociales. 

Canessa y Lembcke (2019). Analizaron la relación existente entre las 

conductas no adecuadas o disfuncionales, percibidas de los padres y los 

comportamientos o respuestas emocionales inadecuadas de 284 estudiantes de un 

colegio de Lima Sur. Los resultados demostraron que hay una relación 

considerable entre los estilos parentales inadecuados o disfuncionales del padre y 

los comportamientos o reacciones emocionales inadecuadas de los hijos. 

Chávez (2019). Examinó la relación entre prácticas parentales inadecuadas 

en 167 adolescentes. En la conclusión a la que se llegó fue que las prácticas 

autoritarias de los padres con los hijos, genera en los hijos el desarrollo de ciertas 

estrategias sobre cómo poder afrontar estas situaciones extremas en las familias; 

es decir, los hijos desarrollaban estilos de manejo sobre estas prácticas autoritarias 

en ellos.  

 León y Mendoza (2018). Señalaron, en su estudio con 252 estudiantes de 

primaria en Huachipa, sobre el efecto de las conductas parentales y el desarrollo 

de la resiliencia; que si hay un vínculo notable entre estas dos variables de estudio; 

es decir, a mayor índice de conductas inadecuadas de los padres; mayor índice de 

niños y adolescentes resilientes. 

Ochoa (2018). En su investigación, con 412 estudiantes de secundaria sobre 

la relación entre estilos parentales y conducta antisocial halló que ante mayores 

índices de estilos parentales inadecuados, mayores índices de conducta antisocial 

de los hijos. Es decir, el exceso de control, los castigos, etc., de parte de los padres 
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sobre los hijos, generaba en estos mayores niveles de un actuar contra las normas 

establecidas. 

 Carbajal (2016), estudia la relación entre mecanismos de crianza y la 

ansiedad en 422 estudiantes de 5to de primaria a 5to de secundaria en una 

institución privada de Lima. En aquella ocasión se concluye que las estrategias de 

crianza adecuados desarrollados por los padres sobre los hijos, se relacionan con 

los índices de ansiedad en los hijos; de tal modo que a mayores niveles de afecto 

mostrado por los padres; menores los niveles de ansiedad en los hijos. Y de forma 

viceversa, a carencias afectivas de parte de los padres a los hijos; mayores niveles 

de ansiedad en los hijos.  

La Conducta Parental 

En relación a los estilos parentales, en el Perú, en la última década, se han 

desarrollado una serie de estudios al respecto, así como de sus respectivas 

secuelas que deja esta conducta parental, el desarrollo emocional-social de los 

hijos (García, Peralbo y Rodríguez, 2009); así también, se hicieron estudios sobre 

la conexión entre los diversos estilos de crianza parental y la manifestación de 

comportamientos disruptivos y de ansiedad en niños y adolescentes (Franco, Pérez 

y José de Dios 2014).  

Capano, Á., & Ubach, A. (2013) señalan que Darling y Sternberg (1993), 

definen las conductas parentales como una serie de conductas específicas que el 

padre o la madre usan para socializar a sus hijos. Estas conductas están dirigidas 

siempre a un objetivo determinado, mediante los cuales los padres desempeñan 

sus obligaciones o competencias parentales. Autores como Miranda-Casas, Grau-

Sevilla, Marco-Taberner y Roselló (2007), mencionan la calidad de la conexión 

entre padres e hijos afectan el desarrollo de la personalidad de estos últimos; 

solamente en función de la forma en la que el niño lo percibe, es decir la creencia 

que tiene el niño acerca de lo que sus padres sienten o piensan. Esta percepción 

hace que los niños se adapten mejor al entorno que los comportamientos que 

realicen los padres en sí.  
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Se puede entender entonces, a la parentalidad como la competencia innata 

de los padres para proporcionar lo mínimamente necesario para formar hijos 

saludables; se descubre que hay padres que no poseen esta competencia para 

favorecer una ambiente salud los hijos.  

Es decir, se comprende a la parentalidad como aquella competencia en la se 

encuentran actitudes y capacidades relacionadas con engendrar, alimentar, querer, 

educar, etc. en suma dotarlos de un entorno sano lo suficiente como para permitir 

una aceptable vida emocional. 

Esto significa que las conductas o competencias parentales representan a 

aquella serie de habilidades en los padres de tal modo que los hijos se adapten al 

mundo cambiante sin mucha dificultad; que esa adaptación a la realidad externa 

les permita manejar los cambios extremos y críticos que afectan a muchas 

personas, no los trunque. 

Se puede deducir, de esto que la percepción del niño acerca de la conducta 

parental, es un recurso importante para que los niños experimenten aceptación, 

autoestima, sociabilidad, etc., o también, si llegan a vivenciar conductas 

inadecuadas; sienten soledad, baja autoestima, depresión, etc., síntomas que 

afectan su salud. 

Otra forma de entender esto, es que la percepción de los hijos, respecto a la 

parentalidad, es que existe dos miradas respecto a la misma, es decir, desde la 

vivencia y la percepción de esas vivencias de los propios hijos; la parentalidad, 

según el modo como se viva y se perciba, puede tener dos valores; la percepción 

negativa y la percepción positiva; y a la vez va a depender si esta vivencia de la 

parentalidad es perjudicial o beneficiosa.  

Características de las conductas parentales 

En cuanto a las características que componen las conductas parentales 

diremos, que antes se debe señalar a estas características como aquellas 

expresiones patentes y cotidianas que manifiestan los padres en la interacción con 

sus hijos; se entienden a estas se pueden derivar que los padres adoptan, 

principalmente, los roles que caracterizan a la parentalidad. 
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Se debe señalar, además que, los niños, desde el hogar en la interacción con 

sus padres, van adquiriendo y desarrollando una serie de actitudes, destrezas y 

comportamientos que le van permitir adaptarse adecuadamente a su entorno 

social. Estas actitudes o destrezas que van desarrollando los hijos en su interacción 

con sus padres en el hogar, desde tempranas edades; va a influir poderosamente 

en la actitud posterior que presenten esos niños, luego, en su interacción con y en 

otros entornos sociales. Con respecto a los roles del padre y la medre; también 

puede existir una diferenciación, dependiendo de cuales con los criterios que se 

tomen en cuenta, en la percepción de la parentalidad. Es decir, si se parte de la 

premisa de que la madre comparte más tiempo con sus hijos, a diferencia del padre 

que; entonces, existe la posibilidad de que la percepción de la parentalidad de los 

hijos sea mayor en las madres que en los padres.  También existe la premisa de 

que los hijos son más apegados a las madres y las hijas a los padres; o sea, el 

grado de apego también juega un papel importante en la determinación de la 

característica que tenga la parentalidad. 

Barudy y Dantagnan (2010) elaboran una clasificación y caracterización de 

las conductas parentales. Señalan que las conductas parentales poseen dos 

elementos: 

La capacidad de vinculación con los hijos; elemento que está relacionado con 

la dotación, por parte de los padres, de un conjunto de circunstancias que permiten 

desarrollar en las actitudes de seguridad, afecto o apego de los hijos hacia los 

padres; aparte de la dotación de recursos que satisfagan sus necesidades vitales. 

La empatía, también es otro elemento de la competencia parental; que se 

relaciona con la capacidad de entender y sentir las carencias de los hijos; es decir 

un padre, para ser competente como tal; debe darse cuenta de las necesidades de 

sus hijos para brindarle los recursos respectivos. 

Tipos de Conductas parentales 

Las conductas parentales, en pocas palabras, son aquellas actitudes que los 

padres manifiestan, de manera cotidiana, en su trato con sus hijos. Estas 

conductas, según como la perciben los hijos, se definen en 2 tipos: Las 
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percepciones de conductas parentales positivas (padres y madres positivas) y las 

percepciones de conductas parentales negativas (padres y madres negativas). 

Dentro de las percepciones positivas, encontramos que a los menores son tomados 

en cuenta en las tomas de decisiones familiares, los padres buscan el tiempo para 

estar junto a ellos, se realizan evaluaciones positivas, se acepta y promueve la 

independencia, se brinda asistencia, afectividad física y verbal, se les aplica un 

reforzamiento positivo, se percibe bienestar y comodidad se búsqueda la 

comunicación constante. En cambio, en las percepciones negativas, se recurre a 

la crítica constantemente, se establecen las tareas en base a órdenes, se aplican 

castigos físicos, se hace uso de un lenguaje despectivo con gritos, amenazas, 

regaños.  

Causas y consecuencias de la incompetencia parental 

(Barudy J y Dantagnan, 2005) señalan que entre las génesis de la 

incompetencia parental se encuentran conflictos de tipo personal, familiar y social; 

es decir, padres con una serie de traumas o crisis de la vida de los padres que los 

priva de desarrollar esa competencia, los inhabilita para ejercer de manera 

adecuada un ambiente propicio para que los hijos puedan vivir una vida 

emocionalmente satisfactoria. Del mismo modo, se señala que los efectos de la 

incompetencia parental la reciben los hijos. Cuando existen padres con carencia 

de esta competencia, a la larga, vemos hijos con comportamientos inadecuados, o 

conductas antisociales. Esto ya se ha visto en estudios anteriores, adolescentes 

inmersos en depresión, ansiedad, uso de sustancias prohibidas, delincuencia, etc. 

También se observa que estos adolescentes presentan altos índices de problemas 

de aprendizaje en las escuelas, conductas de agresividad, de deserción escolar 

entre los principales.  

Funciones de los padres competentes 

Dentro de estas actitudes correspondientes a la parentalidad, se subrayan la 

presencia de un conjunto de roles actitudes específicas que se pueden reconocer 

y que definen la competencia parental, estas son las que a continuación vamos a 

presentar: 
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Asumir su rol dotador de los recursos básicos para que los hijos no sufran de 

necesidades materiales: Vivienda, alimentación, vestimenta, educación, 

recreación, afecto. 

También, los padres competentes, son el soporte emocional que los hijos 

necesitan, ante las angustias o posibles soledades tóxicas, los padres deben saber 

identificar estas situaciones y brindar el amortiguamiento posible. 

Igualmente, los padres competentes deben de procurar ambientes saludables de 

modo que los hijos quieran y disfruten estar en familia, sin convencionalismos. 

Así mismo, los padres competentes son el nexo para que los hijos desarrollen su 

capacidad para interactuar de manera positiva con su entorno de tal modo, que no 

encuentre dificultad para afrontar situaciones cotidianas como genuinas; el 

establecimiento de amistades, del enamoramiento, etc.   

Dimensiones de la Variable Conducta Parental 

Con respecto a las dimensiones de la conducta parental, se pueden distinguir 

en ella, dos tipos de percepciones acerca de la conducta parental. Las 

percepciones positivas; es decir la buena imagen que se forman los hijos sobre los 

padres, a raíz de su comportamiento parental.  Las percepciones negativas, que se 

forman los hijos, representada por la mala imagen de los hijos sobre sus padres. 

De esta manera, la parentalidad posee dos dimensiones. 

Padres Positivos 

Son aquellos padres que otorgan satisfacción en la interacción de padres e 

hijos; así como los que desarrollan en ellos y ellas la capacidad para interactuar 

eficientemente con su entorno social, dicho de otro modo, son padres productores 

de satisfacción en la vida de los hijos. Un padre con una parentalidad positiva, 

generan estabilidad emocional en sus hijos y viceversa.  

Capano & Ubach, (2013) señalan que los padres positivos, procuran 

desarrollar el afecto, la sensibilidad, la empatía, etc., en los hijos, de modo que, a 

padres sensibles, empáticos, afectuosos; se entiende, niños con habilidades 

sociales que les asegura una armoniosidad en sus interacciones diversas. 
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En razón a esto, se puede entender, que los padres con parentalidad positiva, 

inculcan en los hijos un conjunto de pautas básicas que le van a favorecer a la 

larga, para que en sus futuras interacciones que tenga, en los diversos contextos 

sociales, ellos transcurran sin mayores dificultades.  

Padres Negativos 

De la misma forma, se puede deducir que los padres negativos tienen déficit 

en sus interacciones o tratos con sus hijos, es decir, carecen de actitudes 

adecuadas para lograr desarrollar en los hijos competencias sociales. Podemos 

mencionar, por ejemplo, que estos padres, no son empáticos emocionalmente; no 

captan el momento emocional, o no les interesa, que están pasando los hijos; no 

son afectuosos, en ellos prevalece lo imperativo, la verticalidad en las relaciones 

de poder en la familia.   

Se asevera, así mismo que, los padres negativos establecen parámetros 

exigentes y erróneos en las relaciones humanas, es decir, restringen la naturalidad 

o espontaneidad en la expresión de las emociones, Como consecuencia de ello los

hijos desarrollan actitudes negativas como retraimiento y sus relaciones sociales; 

baja autoestima. La mala imagen que los padres han proyectado sobre sus hijos 

les afecta en muchos sentidos su desempeño social posterior. 

Las Habilidades Sociales 

En los últimos años, las habilidades sociales se han convertido en el centro de 

estudios de muchos profesionales afines a la educación, debido a la trascendencia 

que estas habilidades tienen en la formación de personas, de manera integral. Y 

como ya se ha manifestado, la parentalidad juega sociales juegan un papel 

importante en la adaptación social de los hijos, incluso y mejor aún, desde 

tempranas edades, como la infancia y la niñez. 

Según esto, se enfatiza que las habilidades sociales son actitudes o 

conductas aprendidas que tienen la finalidad de insertar de manera exitosa a los 

distintos círculos y contextos sociales en la que se encuentre la persona. En suma, 

las habilidades sociales permiten la inclusión de las personas en su entorno, les 

permiten ser aceptados. 
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Así también, Peñafiel y Serrano (2010) manifestaron que cuando los sujetos 

manejan habilidades sociales en sus vidas, los niveles de satisfacción en las 

interacciones de las mismas con su entorno, son mayores, pues les permite 

producir relaciones cada vez más enriquecedoras.  

En este sentido, Cárdenas (2013) desarrolló un estudio en la que halló que, 

entre los estilos de socialización de los padres y las habilidades sociales en los 

hijos, existe una relación directa, pues los estilos adecuados de socialización 

generan actitudes adecuadas para que los hijos desarrollan las mejores formas de 

interacción de ellos con su entorno. 

Se puede entender, también, respecto a las habilidades sociales que los 

entornos sociales, cercanos al entorno familiar juegan un papel aparte, en el 

desarrollo de habilidades sociales de los miembros que la componen. De este 

modo, estos entornos sociales cercanos se constituyen como una retroalimentación 

de sus habilidades en los sujetos que componen ese medio; es decir, los referentes 

del entorno que muestran habilidades sociales, se convierten íconos para los otros 

integrantes que van incorporando en sus vidas esas habilidades sociales 

observadas en los otros integrantes del entorno. 

Rivadeneira (2013) menciona que siendo la adolescencia una etapa difícil en 

la vida de las personas, en la que una de las características sustanciales es la 

aceptación de los demás; las habilidades sociales resulta ser la herramienta más 

adecuada y efectiva para la aceptación del sujeto de parte de su entorno. 

Se debe de mencionar que el ser asertivo es un estilo de respuesta muy 

adecuado, que se debería de ver como una opción viable, en el desarrollo integral 

de los hijos; pues se muestra respeto, tolerancia, comprensión, etc., por parte de 

los padres, a las opiniones, ideas, actitudes de los hijos. La posesión y el manejo 

de habilidades sociales por parte de los sujetos, les permiten monitorear y controlar 

una serie de eventos críticos socialmente, de modo que les resulte menos 

incómodo, o le resulten satisfactorios a los sujetos en manejos de una serie de 

situaciones (Rosales, 2013).  
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Las habilidades sociales son un conjunto o repertorio de capacidades o 

destrezas que les permiten, a los sujetos que las ponen en práctica, encontrar 

mayores satisfacciones en sus relaciones con otros integrantes de su entorno, 

cualesquiera sean estos tipos de entornos en los cuales se desenvuelve el sujeto. 

De igual manera se hace referencia a las habilidades sociales, como el 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos dentro de su entorno familiar 

y que le posibilitan adquirir estímulos positivos y altos niveles de satisfacción en 

sociedad. Este conjunto de conductas apunta a que el sujeto que la adquiera 

permitirse insertar dentro de su entorno sin mayores dificultades; así mismo, le 

permite adquirir mayores niveles de autonomía en la toma de decisiones, de la 

misma forma, le permite desarrollar altos niveles de empatía con los demás. 

Igualmente, se asume que las habilidades sociales como aquellos 

comportamientos que viabilizan o lubrican las relaciones humanas de tal modo que 

les permite encontrar mayores niveles de satisfacción en sus interacciones, 

además que predisponen para el desarrollo de conductas asertivas. 

De igual modo, se hace mención, a las habilidades sociales, como los 

comportamientos elementales, en el acercamiento a los otros, que les brinda la 

posibilidad de interactuar de manera eficiente en su entorno, logrando altos niveles 

de satisfacción en sus interacciones (Muñoz, Crespí, & Angrehs, 2011); para 

Abugattas (2016), las habilidades sociales son un repertorio de conductas que son 

aprobadas por el entorno social, que permite abordar de buenas maneras los 

encuentros con los demás. Se hace mención a un conjunto de gestos y actitudes 

básicas relacionadas con las miradas, la voz, la sonrisa, etc. que reflejan una 

actitud positiva de establecer relaciones sociales cada vez más enriquecedoras. De 

la misma perspectiva se puede asumir que cuando se ponen en práctica las 

habilidades sociales, las relaciones con los demás se armonizan, se generan 

vínculos más afectivos, y por lo tanto la conexión y la química con los padres se 

hace más constantes. 

Aguilar, De Bran y Aragón, (2014) señalan que la familia es el primer motor y 

productor de habilidades sociales en los hijos; por ejemplo, la expresión de 

sentimientos y afectos de padres hijos, genera en estos últimos un efecto de 
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reciprocidad, es decir, los hijos copian esas habilidades sociales de sus padres; así 

también, las buenas formas de expresión de pensamientos y opiniones, son 

actitudes que son replicadas por los hijos, dentro de sus entorno familiar y social.  

Esto significa que el manejo de habilidades sociales por parte de los padres 

para con los hijos y su estimulación en las conductas de los hijos, condiciona en 

gran manera el logro de mejores y mayores aprendizajes en la escuela; pues el 

estudiante se sentirá mejor al tener buenas relaciones con sus compañeros de 

colegio como resultado de las habilidades sociales enseñadas por los padres. 

  En la exploración de Rosales (2013), refiere que las habilidades sociales, 

contenidas en el catálogo de los niños, son vitales en el proceso de hacer frente a 

demandas que usualmente rebasan la capacidad de resolución de los mismos; 

cuando manejan sus habilidades sociales, el efecto negativo de estas demandas 

disminuye en los niños. Por otro lado, la ausencia de habilidades sociales en los 

hijos representa un riesgo, pues condiciona la formación de actitudes negativas en 

los hijos; es decir, un niño sin habilidades sociales desarrolladas, puede tener 

predisposición a presentar conductas inadecuadas dentro de su entorno. 

Teoría de las habilidades sociales. 

Para entender las habilidades sociales se va a tomar en cuenta dos modelos 

teóricos:  

Uno de ellos, es el de Bandura que sostiene que las habilidades sociales son 

copias de conductas que hacen los sujetos de su entorno más cercano; pero 

también es producto de una serie de recursos y mecanismos mediáticos que les 

facilitan el aprendizaje que refuerzan a la vez sus propias expectativas.  

El otro modelo a tomar en cuenta para la comprensión de las habilidades 

sociales, es el expuesto por Mc Fall, que hace énfasis, en la intervención de una 

serie de factores y las peculiaridades existentes en cada sujeto, que posibilitará 

que el sujeto desarrolle sus habilidades sociales, este es el modelo interactivo. 

En este modelo se pone énfasis en la existencia de un conjunto de 

circunstancias que se presentan en el entorno de las personas y que estas, a 



23 

medida de su interacción dentro de esos entornos, va desarrollando sus 

habilidades sociales.   

Dimensiones de las Habilidades Sociales 

Golstein (1980 citado por Huertas en el 2017) menciona que las habilidades 

sociales poseen una serie de dimensiones, como las siguientes: 

Habilidades sociales básicas; que son la escucha, sobrellevar una 

conversación, presentarse, plantear preguntas, entre otras; estas habilidades 

básicas son aprendidas desde la etapa de la niñez. 

Habilidades sociales avanzadas, que permiten al individuo, establecer 

relaciones con otros individuos, en distintos contextos o circunstancias, estas 

pueden ser: Interactuar cooperativamente, dar ideas, pedir apoyo, pedir disculpas, 

entre otros.  

Habilidades relacionadas con los sentimientos, útiles para hacer una toma de 

conciencia sobre los sentimientos propios y ajenos; para intuir el pensamiento o la 

forma de pensar de los demás; así como tolerar las opiniones los demás. 

Habilidades alternativas a la agresión, ante lo cual el individuo puede hacer 

frente a situaciones de discordia o conflicto entre los individuos; con el dominio de 

este conjunto de habilidades, se permite gestionar este tipo de situaciones 

haciendo uso de ciertos mecanismos de resolución de conflictos entre los 

individuos o grupos enfrentados. 

Habilidades para hacer frente al estrés, este conjunto de habilidades, permite 

que el individuo que este en dominio de estas habilidades, permita manejar 

situaciones críticas o de extrema tensión, les permite afrontar con cierto éxito estas 

situaciones.  

Habilidades de Planificación; que son habilidades asociadas con las tomas de 

decisión, identificación y caracterización de problemáticas; identificar causalidades 

y finalidades.   
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III. METODOLOGÍA.

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación, forma parte de una investigación básica, 

desde un enfoque cuantitativo, se aplica un diseño no experimental, ya que no se 

manipulan las variables en estudio; así mismo, los cambios que se suceden son 

registrados en el momento en que estos ocurren de manera natural; y es 

transversal pues la información recogida se hizo en un solo momento, en el 

momento de la ocurrencia del fenómeno. Y es correlacional, en el sentido que 

busca establecer la relación que existe entre ambas variables de estudio (Vara, 

2012). 

A continuación, el diseño de la investigación: 

Dónde:  

M= Muestra 

01= Percepción de la Variable 1

02= Percepción de la Variable 2

r= Correlación entre dichas variables 

El método de investigación que se aplica en la tesis es el hipotético-deductivo, 

donde se acopia información datos para evaluar una teoría predeterminada; parte 

de teorías y consiste en ir de la hipótesis a la deducción para establecer la 

veracidad o la falsedad de los acontecimientos. (Ñaupas, Mejía Novoa y 

Villagómez, 2014) 
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3.2 . Variables y Operacionalización 

Variable: Conductas parentales 

Las conductas parentales representan la serie de actuaciones ejecutadas por 

los padres con relación a sus hijos, con la finalidad favorecer una existencia 

satisfactoria en los hijos, dotando de los recursos que satisfagan sus necesidades 

vitales: así como favorecer una interacción satisfactoria con su entorno. 

Por medio del Inventario de Percepción Parental se logra la puntuación para 

reconocer padres positivos y padres negativos. Los 18 ítems presentan una 

valoración de 0 a 4 puntos. De los cuales, 9 ítems impares corresponden a las 

conductas de padres y madres positivos y los 9 ítems pares corresponden a los 

comportamientos de padres y madres negativas. El puntaje máximo es 36 y 18 la 

media. 

Conducta parental positiva 

La conducta parental positiva son las conductas adecuadas de los padres que 

generan condiciones óptimas donde los hijos puedan desarrollar un conjunto de 

habilidades comunicativas, cognitivas, afectivas, que les permita percibir 

satisfacción en la interacción con su entorno personal, familiar, amical, escolar, 

social, etc. 

Conducta parental negativa 

Son comportamientos inadecuados o no esperados por parte de los padres, 

en la relación con sus hijos, estos comportamientos inadecuados de los padres, 

anulan la expresividad del sentir y pensar de los hijos; estas conductas negativas 

generan, a la vez, conductas negativas en los hijos; afectándolos en etapas 

posteriores de manera importante en su proceso de socialización. 

Variable: Habilidades sociales 

Las habilidades sociales representan una serie de destrezas sociales 

aprendidas que comprometen la interacción de los sujetos con sus entornos, 

obteniendo obtener mayores niveles de satisfacción en esas interacciones. 
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 Por intermedio de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

se obtienen puntajes mínimos de 50 puntos, y máximo 250 puntos. Las 

puntuaciones menores de 150 manifiestan habilidades no desarrolladas y las 

puntuaciones mayores de 150, significan habilidades logradas; según la escala 

nominal dicotómica. 

3.3. Población y muestra 

La población está representada por 171 estudiantes de primero de secundaria 

de la I.E “Ramiro Prialé Prialé” del distrito de San Juan de Miraflores. La siguiente 

tabla, muestra la distribución de la población: 

Tabla 1 

Distribución de La Población de Estudio 

Institución Educativa Grado N° Alumnos % 

Ramiro Prialé Prialé 1° A 32 19% 

1° B 33 19% 

1° C 33 19% 

1° D 21 12% 

1° E 27 16% 

1° F 25 15% 

Total 172 100% 

Muestra 

Hernández et al. (2014) entiende a la muestra como un sector de la población, 

que presentan características similares y por tanto representarían el conjunto de 

individuos prestos para la realización de su estudio.  

  En el caso de este estudio, la muestra la integra una porción representativa 

de la población, la cual corresponde a un total de 90 estudiantes de secundaria; 

quienes realizaron el test, siguiendo las indicaciones planteadas y con el criterio 

adecuado, para luego llevar a cabo el análisis de los resultados respectivos. Son 
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estudiantes de ambos sexos, que cursan 1ro de secundaria de ambos turnos. En 

la siguiente tabla, se observa la distribución final de la muestra: Que es un tipo de 

muestreo intencional no probabilístico. 

Tabla N 2 

Muestra de Estudio 

Institución Educativa Grado N° Alumnos % 

Ramiro Prialé Prialé 1° A 27 30% 

1° B 12 13% 

1° C 18 31% 

1° D 04 05% 

1° E 09 10% 

1° F 10 11% 

Total 90 100% 

También se observa la distribución de la muestra según sexo: 

Tabla 3 

Distribución de Estudiantes Según Sexo 

Sexo Institución Educativa N° % 

Masculino 
Ramiro Priale Priale 

57 63% 

Femenino 33 37% 

Total 90 100% 

Criterios de inclusión 

Nivel de instrucción: Estudiantes de 1° de secundaria. 

Edad: Estudiantes de ambos sexos, de 11 a 13 años. 

Centro de estudios: Estudiantes de la I.E.  “Ramiro Prialé Prialé”. 

Sector poblacional: Distrito de San Juan de Miraflores, zona sur de Lima. 
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Nivel socioeconómico: Los alumnos pertenecen a los niveles socioeconómicos C y 

D mayoritariamente, en los que se agrupan el mayor porcentaje de familias (en 

ambos estratos: 69.5%, APEIM, 2014). 

Participación: La participación de los alumnos fue voluntaria. 

Criterios de exclusión 

Disponibilidad para llenar los cuestionarios: Estudiantes que no respetaron los 

protocolos establecidos. 

Comprensión de los ítems: Estudiantes que no comprendieron la resolución de los 

cuestionarios.  

Nacionalidad: Estudiantes que eran de procedencia extranjera. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con relación a la técnica de recolección de datos; se realizó el llenado o 

completamiento de dos instrumentos, que fueron completadas de manera virtual 

por los estudiantes que formaron parte de la muestra. Estos instrumentos se les 

proporcionó a través de plataformas, (correos o wsps)   

Igualmente, en este trabajo de investigación, se emplearon dos instrumentos 

con los cuales se hizo la recolección de datos, que son los siguientes:  

Inventario de Percepción Parental (IPP)  

El Inventario de Percepción Parental (IPP) fue desarrollado por Hazzard, 

Christiensen, y Margolin (1983). Este instrumento, adaptado por Merino, Cohen y 

Diaz (2003), recoge información sobre la percepción que tienen los hijos, sobre las 

conductas parentales de los padres.  

 Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

Cuyo autor es Arnold Goldstein en 1980, este instrumento, que es un 

cuestionario, fue traducido y adaptado a nuestro país por Ambrosio Tomás (1995). 

Tiene la finalidad de reconocer la presencia o ausencia de habilidades sociales en 

niños y adolescentes.  
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En cuanto a la validez del instrumento, se conoce que este instrumento ya ha 

sido aplicado en anteriores estudios; no obstante, se realizado una revalidación, 

contando con el apoyo de los siguientes profesionales: 

Profesional 1: Laura Lici Caldas Espinoza 

Profesional 2: Yanet Olinda Apaza Quispe 

Respecto a la fiabilidad, para efectos del presente estudio, los valores de 

confiabilidad son los siguientes: 

En cuanto a la fiabilidad, respeto al instrumento percepción de las conductas 

parentales aplicando el Alfa de Cronbach en SPSS 26, se obtuvo un valor de ,860, 

lo que indica que el instrumento es latamente fiable. Así mismo con respecto al 

instrumento de las Habilidades Sociales se aplicó el Alfa de Cronbach en SPSS 26, 

obteniendo un valor de ,943; lo cual indica que el instrumento es altamente fiable. 

En síntesis, los dos instrumentos empleados de la presente investigación 

reflejaron un alto índice de confiabilidad. En el capítulo de resultados se muestra 

las tablas correspondientes, que reflejan estos índices o puntuaciones obtenidas 

que demuestran la fiabilidad de cada uno de estos instrumentos empleados en la 

presente investigación. 

Instrumentos 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento abordado para el desarrollo de la investigación y la 

aplicación de los instrumentos respectivos; fue el siguiente: Envío de la carta de 

presentación del investigador a la dirección del colegio; luego la coordinación con 

los respectivos tutores de dichas secciones; luego las indicaciones respectivas a 

los estudiantes, sobre la fecha, la forma, dirección etc. Los estudiantes 

desarrollaron los cuestionaros en forma no presencial, a distancia, de manera 

virtual. Luego se procesaron los datos obtenidos en el SPSS. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Para el tratamiento estadístico se hizo uso del programa informático SPSS 

para obtener la estadística descriptiva; haciendo uso de estadígrafos para obtener 

los percentiles, los rangos, las tablas y las figuras respectivas. 

Así mismo, para obtener la fiabilidad del instrumento de aplico el alfa de 

Cronbach, de ambos instrumentos, por medio de la hoja de cálculo Excel, 

colocándolas puntuaciones obtenidas por cada estudiante, de manera que se hizo 

un consolidad general de ambas variables.  

Respecto a la estadística inferencial, para la contratación, cruce de variables, 

y prueba de hipótesis, se empleó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

de SPSS 26. 

3.7. Aspectos éticos 

Dentro del aspecto ético, se ha tenido en cuenta el respeto a las ideas de los 

autores empleados y citados, que se convirtieron en un insumo importantísimo del 

presente trabajo de investigación con los cuales se ha tratado en la medida de lo 

posible, para comprender cada una de las ideas e información proporcionada; de 

ser explicadas e interpretadas por la autora de la presente investigación. De igual 

modo, se ha respetado la confidencialidad de los datos proporcionados por los 

estudiantes que han conformado la muestra de estudio de esta investigación; no 

obstante, por razones de salud pública, se identificará a aquellos estudiantes en 

las cuales las conductas parentales inadecuadas de algunos padres, puede estar 

causando daños severos y graves en aquellas y aquellos estudiantes; es decir, en 

casos en las cuales la conducta parental ha generado daños notorios en los 

estudiantes se procederá a derivarlos a programas de recuperación con la finalidad 

de restaurar los deterioros observados; pues esa también es una labor de la 

investigación. 



31 

IV. RESULTADOS

Luego del tratamiento estadístico de los datos obtenidos, en la aplicación de los 

respectivos instrumentos se llegaron a obtener los siguientes resultados. 

Análisis descriptivo 

Tabla 4 

Confiabilidad de Percepción de los Padres 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 36 

Nota: En la tabla 4 se observa que el Alfa de Cronbach para el cuestionario de 

conducta parental muestra un índice de ,860 lo cual indica un alto grado de 

confiabilidad. 

Tabla 5 

Confiabilidad de Habilidades Sociales 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,943 50 

Nota: En la tabla 5 se observa que el Alfa de Cronbach para el cuestionario de 

habilidades sociales muestra un índice de ,943 lo cual indica un alto grado de 

confiabilidad. 
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Tabla 6 

Distribución de Frecuencia de la Variable Nivel de Habilidades Sociales 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 23 25,6 25,6 25,6 

MEDIO 45 50,0 50,0 75,6 

ALTO 22 24,4 24,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Figura 1 

Distribución Porcentual del Nivel de habilidades sociales 

Nota: Se observa en la tabla 6 que el 50% de la población estudiada presenta un 

nivel de habilidades sociales medio, mientras que el 24.4% se encuentra en el nivel 

alto.  
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Tabla 7 

Conducta Parental del Padre 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 26 28,9 28,9 28,9 

REGULAR 46 51,1 51,1 80,0 

BUENO 18 20,0 20,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Figura 2 

Conducta Parental del Padre 

Nota: Se observa en la tabla 7 que el 51.1% de la población estudiada presenta 

una percepción regular de la conducta parental del padre, mientras que el 20% se 

encuentra en el nivel bueno.  
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Tabla 8 

Conducta Parental de la Madre 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 26 28,9 28,9 28,9 

REGULAR 43 47,8 47,8 76,7 

BUENO 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Figura 3 

Conducta Parental de la Madre 

Nota: Se observa en la tabla 8 que el 47.8% de la población estudiada presenta 

una percepción regular de la conducta parental de la madre, mientras que el 23.3% 

se encuentra en el nivel bueno.  
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Tabla 9 

Nivel de Percepción Parental 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 24 26,7 26,7 26,7 

REGULAR 45 50,0 50,0 76,7 

BUENO 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Figura 4 

 Nivel de Conducta Parental 

Nota: Se observa en la tabla 9 que el 50% de la población estudiada presenta un 

nivel de percepción parental que se ubica como regular, mientras que el 23.3% se 

encuentra en el nivel bueno.  
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Análisis inferencial 

Tabla 10 

Pruebas de normalidad 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Habilidades 

Sociales 

,251 90 ,000 ,807 90 ,000 

Padre ,262 90 ,000 ,803 90 ,000 

Madre ,242 90 ,000 ,808 90 ,000 

Percepción Parental ,252 90 ,000 ,807 90 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota: Como se observa en la tabla 10, el nivel de significancia de todas 

distribuciones de datos es significativas (p<0,05), por lo que se concluye que no 

siguen una distribución normal. Debido a ello se decide utilizar estadística no 

paramétrica para comprobar las hipótesis. En este caso se opta por el coeficiente 

de correlación de Spearman. 

Comprobación de hipótesis general 

H0: No existe relación entre la percepción de las conductas parentales y las 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa de gestión 

estatal de San Juan de Miraflores, 2020.    

H: Existe relación entre la percepción de las conductas parentales y las 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa de gestión 

estatal de San Juan de Miraflores, 2020 

Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman 

Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
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Tabla 11 

Correlación entre Habilidades Sociales y Percepción Parental 

Habilidades 

Sociales 

Percepción 

Parental 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,113 

Sig. (bilateral) . ,289 

N 90 90 

Percepción 

Parental 

Coeficiente de 

correlación 

,113 1,000 

Sig. (bilateral) ,289 . 

N 90 90 

Nota: Se observa en el Tabla 11 que el nivel de correlación entre ambas variables 

es de ,113 lo que significa que no existe correlación significativa; dado que el valor 

del Sig es .289 y es mayor a 0.05. 

Tabla 12 

Correlación entre Habilidades Sociales y la Conducta Parental del Padre 

Habilidades 

Sociales Padre 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,321** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 90 90 

Padre Coeficiente de 

correlación 

,321** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 90 90 

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

Nota: Se observa en el Tabla 12 que el nivel de correlación entre ambas variables 

es de ,321 lo que significa que existe correlación, pero esta es positiva y baja; ya 

que el valor de Sig es .002 y es menor a 0.05. 
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Tabla 13 

Correlación entre Habilidades Sociales y la Conducta Parental de la Madre 

Habilidades 

Sociales Madre 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,085 

Sig. (bilateral) . ,428 

N 90 90 

Madre Coeficiente de correlación ,085 1,000 

Sig. (bilateral) ,428 . 

N 90 90 

Nota: Se observa en el Tabla 13 que el nivel de correlación entre ambas variables 

es de ,085 lo que significa que existe correlación, pero esta es positiva y baja. Dado 

que el valor del Sig es ,428 es mayor a 0,05. 
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V. DISCUSIÓN

En cuanto a la validez interna de la investigación el presente trabajo tuvo un 

estudio de carácter correlacional, el cual estaba orientado a establecer en qué 

medida la percepción de las conductas parentales se relaciona con las habilidades 

sociales en estudiantes de una Institución Educativa de gestión Estatal de San Juan 

de Miraflores, 2020. Los dos instrumentos utilizados tuvieron confiablidad aceptada 

dando como resultado que el Alfa de Cronbach para el cuestionario de conducta 

parental muestra un índice de ,860 lo cual indica un alto grado de confiabilidad y el 

Alfa de Cronbach para el cuestionario de habilidades sociales muestra un índice de 

,943 lo cual también indica un alto grado de confiabilidad. De acuerdo con estos 

valores, se puede afirmar que los datos obtenidos con dichos instrumentos de 

medición son consistentes. 

En lo que se refiere a la hipótesis general, los resultados que se obtuvieron 

del tratamiento estadístico señalan que el nivel de correlación entre ambas 

variables es de ,113 lo que significa que no existe correlación significativa, es decir 

la correlación es positiva pero baja. Esto quiere decir que, la relación de 

interdependencia entre ambas variables es débil y no siempre avanzan en la misma 

dirección. En la práctica, la conducta parental puede ser favorable, y las habilidades 

sociales no siempre son positivas. Lo que no se puede negar es la influencia de los 

padres en la formación del patrón de conducta de los niños y adolescentes. La 

familia y la forma como se relacionan al interior sus integrantes, van a marcar de 

alguna manera, la pauta en el aprendizaje de normas y reglas que el niño o 

adolescente va a poner en práctica en su interacción con el entorno académico, 

social y familiar. Al respecto y, atendiendo a los resultados encontrados en la 

presente investigación, Lacunza y de González (2011) refieren que todos los 

espacios son una oportunidad para el desarrollo de las habilidades sociales en los 

adolescentes, la escuela, la familia, la comunidad, los amigos, etc. son espacios de 

frecuentación de los mismos en donde se debe de aprovechar para la adquisición 

de estas habilidades, pero que, entre ellos, la familia ejerce un poder importante en 

esta labor. Esta apreciación coincide con los hallazgos en el presente estudio. 
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 Asimismo, Salazar (2017) indican que la relación del trato parental, determina 

en los hijos, es vital en la formación de las habilidades sociales de los hijos. Las 

prácticas positivas parentales generan, en los estudiantes, habilidades sociales 

avanzadas, refirió. 

De igual manera, Peñafiel y Serrano (2010), citado por Salazar (2017) indican 

que los estilos parentales son un elemento capital en el desarrollo socioemocional 

de los hijos, para sus relaciones interpersonales. En otras palabras, la estructura 

básica en la consolidación de las habilidades sociales que va configurando un niño, 

está siempre relacionado con la dinámica familiar en la que interactúa en el día a 

día.    

Risueño y Cia, (2013, citado por Salazar (2017) también refieren, al mismo 

tiempo, en relación al resultado principal de nuestra investigación que, los estilos 

de socialización de los padres hacia los hijos son determinantes en la aparición de 

competencias sociales en los hijos.  

 Entonces, las evidencias empíricas y la literatura que existe en relación a la 

conducta parental y las habilidades sociales refuerzan los resultados encontrados, 

en el sentido de establecer una influencia de una sobre la otra. La forma como los 

padres se relacionan con los hijos, va sirviendo como modelo que, en algún 

momento de la vida, el niño lo va replicar cuando interactúa con sus pares. La 

importancia de ello radica en el tipo de modelo que van a mostrar los adultos, ello 

va a ser decisivo en el éxito o fracaso de los hijos. 

En tal sentido, las conductas parentales son aquellas que los padres y madres 

emplean exclusiva y constantemente cuando sucede la interrelación con los hijos, 

las cuales tienen el fin de brindar los recursos más elementales de manera que los 

hijos desarrollen su capacidad para interactuar de manera positiva en su entorno 

(Ramírez, 2005, citado por Salazar 2017)), las cuales se encuentran dentro del 

constructo de Competencias Parentales, entendidas como herramientas y recursos 

con los que los padres cuentan, producto de un ajuste entre las circunstancias 

psicosociales en las que vive la familia, el entorno que sus figuras de apego han 

construido para su crianza, y las características de personalidad del niño. Las 

conductas parentales son aquellas que los padres emplean durante la interacción 



41 

con sus hijos (Ramírez, 2005), las cuales se encuentran dentro de un marco más 

general de capacidades y competencias parentales, que son los recursos con los 

que cuentan los padres para encaminar su crianza. 

De acuerdo con la hipótesis especifica 1, los resultados a partir del tratamiento 

estadístico inferencial, permitieron señalar que el nivel de correlación entre la 

conducta parental del padre y las habilidades sociales de los hijos, es de ,321, lo 

que significa que existe correlación, pero esta es positiva y baja. Esto quiere decir 

que, no siempre ambas variables estarán orientadas en la misma dirección. En la 

práctica, la conducta parental del padre puede ser favorable o desfavorable y las 

habilidades sociales no siempre estarán orientadas a ser positivo en la muestra 

estudiada. Existe información que respalda los hallazgos de la presente 

investigación y que son citados por Salazar (2017): Cárdenas (2013), Muñoz 

(2013), Santos (2012), entre otros; quienes concluyen que las competencias 

sociales logradas por los hijos, están en función directa a los vínculos significativos 

que los padres han generado en los hijos como producto de su relación con ellos y 

ellas, sus hijos.  

De igual manera, tal como señala Salazar (2017), que los resultados 

obtenidos son coincidentes con el presente estudio, en el sentido de que a mejor 

sea la calidad de los estilos parentales, mayores serán los niveles de logro en 

cuanto a las competencias sociales de los hijos. Se señalan que las características 

positivas de los padres son referentes en la consecución destrezas sociales en los 

hijos. 

También, Marín y Piccinini (2009) en su investigación relacionada con nuestro 

estudio destacan el valor de las figuras paternas y maternas, en la configuración 

afectiva de los estudiantes y el desarrollo de actitudes que promuevan su desarrollo 

social.  

También es importante conocer los efectos de un estilo inadecuado de crianza 

familiar, para conocer el grado de afectación en el desarrollo de estas destrezas 

sociales en los hijos, en ese sentido, Capano, González y Massonnier (2016), 

hallaron que los estilos inadecuados de crianza no generan espacios para la 

propiciación de habilidades sociales en los hijos; aunque algunos padres piensen 
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que en estos estilos no haya intención de dañar el desarrollo social y emocional de 

los hijos. 

En ese mismo sentido, los autores agregan que, en algunos casos, los padres 

en su deseo de procurar bienestar emocional a sus hijos recurren a recetas que se 

manifiestan en un exceso de cuidado de los hijos, aun así, los hijos las consideran 

nocivas para su desarrollo socio-emocional. 

De acuerdo con la hipótesis especifica 2, los resultados a partir del tratamiento 

estadístico inferencial, permitieron señalar que el nivel de correlación entre la 

conducta parental de la madre y las habilidades sociales de los hijos, es de ,085 lo 

que significa que existe correlación, pero esta es positiva y baja. Esto quiere decir 

que, no siempre ambas variables estarán en la misma dirección. En la práctica, la 

conducta parental de la madre puede ser favorable o desfavorable y las habilidades 

sociales no siempre estarán orientadas a ser positivo en la muestra estudiada. Tal 

como se ha señalado líneas arriba, al igual que el padre, la madre pueda afectar 

positiva o negativamente en el niño o adolescente. En ese sentido, Marín & Piccinini 

(2009) indican que las madres demuestran ser más competentes que los padres; 

es decir, existe más compromiso e involucración de las madres con la formación 

de los hijos, en su desarrollo social, etc. a diferencia de los padres. 

Igualmente, Stasiak, Dobrianskyj & Tucunduva (2014, citado por Salazar) 

recalcan que las madres son las mayores responsables de la presencia de 

habilidades sociales en los hijos; son las madres las que les brindan a los hijos 

mayores espacios de aprendizaje social, de modo que gracias a la madre aprenden 

los protocolos básicos de la interacción con los otros; esto también, quizás se deba 

al vínculo afectivo que tiene de manera innata la madre. 

Respecto a las conductas parentales maternas, Meier y Oros (2012, citado 

por Salazar, Madueño y Lévano), demuestran que los índices de insatisfacción 

hallados en los estudiantes, aumentan a medida que los niveles de control o 

monitoreo de los hijos aumentan. Es decir, a mayor conducta t inadecuada de los 

padres, mayores son las insatisfacciones que los hijos experimentan en esta etapa 

de sus vidas y que se prolonga hasta las siguientes fases. 
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Sabbag (2010), hace una distinción del significado de monitoreo; pues es vital 

que se entienda que el monitoreo en sí no es negativo, más si la forma en que esta 

se desarrolla. Es necesario que se entienda a este concepto del monitoreo como 

un espacio de comunicación, frente a frente con el hijo, no de espaldas a los hijos. 

Finalmente, un aspecto importante que refuerza todos nuestros hallazgos, 

está referido a la propuesta de Baumrind (1971) quien propone una clasificación 

muy importante sobre los estilos parentales y que explica la relación entre la forma 

como interactúan los padres con los hijos y las habilidades sociales que estos 

puedan tener. Este aspecto es señalado por Ramírez y Hernández (2012) quien 

dice lo siguiente: se distingue tres tipos de estilos parentales. El estilo autoritario, 

se caracteriza por presentar alto nivel de control y bajos niveles de comunicación y 

afecto explícito. Aquí, existe una gran cantidad de normas unidas a una excesiva 

exigencia respecto de la obediencia a los padres, influyendo y controlando la 

conducta y manera de responder de los hijos a través de sus patrones rígidos. Se 

trata entonces, de un modelo estricto, en donde la obediencia es se entiende como 

un valor positivo prioritario, y en donde se toman en cuenta medidas de sanción o 

de fuerza, restringiendo la independencia y libertad del niño.  

De otro lado, se encuentra el estilo permisivo el cual está caracterizado por la 

ausencia de normas y reglas de disciplina de los padres hacia los hijos, 

proporcionando autonomía al niño siempre y cuando no esté en peligro su 

supervivencia física. En este estilo predomina un bajo control y exigencias, aunque 

con un adecuado nivel de comunicación y afecto; estos padres expresan una 

actitud positiva hacia la conducta y actitud del niño, los aceptan y existe poco uso 

de medidas punitivas, consultan a su hijo sobre las decisiones, no exigen 

responsabilidad u orden, les permiten organizar su conducta sin normas que limiten 

su cotidiano vivir. De acuerdo a lo señalado por Navarrete (2011), en el estilo 

permisivo se encuentran padres que presentan un estilo sumamente tolerante, 

quienes resaltan positivamente la libre expresión personal y la autorregulación, con 

un alto grado de compromiso. Aunque, algunos autores advierten, que si bien 

permiten que sus hijos sean autónomos y expresen sus sentimientos de forma 

espontánea, sean cálidos, les preguntan a sus menores sobre las determinaciones 

respecto a los acuerdos de convivencia; en este estilo parental los hijos menores 
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no tienen orientación, llegando a mostrar inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo 

correcto.  

Finalmente, describe a un Estilo Autoritativo o Democrático, en donde se 

aprecian padres sensibles y atentos a las necesidades de sus hijos, estimulando la 

expresión de las mismas y proporcionan espacio tanto para la responsabilidad, así 

como para la autonomía, favoreciendo la independencia personal del niño, el llegar 

a acuerdos y el diálogo en la relación con sus hijos, con un marcado calor afectivo. 

Estos padres presentan un patrón que exhibe control sin llegar a ser rígido, sino 

por el contrario, se muestran flexibles, con elevados niveles de implicación, control 

racional y monitoreo, de igual manera, valoran, aceptan y respetan la participación 

de sus hijos en la toma de decisiones, promoviendo en ellos el sentido de 

responsabilidad. 

Como ya se mencionó, cualquiera que sea el estilo de los padres, siempre el 

efecto, positivo o negativo, se verá reflejado en los hijos. Los resultados de la 

presente investigación así lo demuestran. 
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VI. CONCLUSIONES

Conclusión General 

Atendiendo al objetivo general, se concluye que el nivel de correlación entre 

la percepción de la conducta parental y las habilidades sociales es de ,113 lo que 

significa que no existe correlación significativa, es decir la correlación es positiva 

pero baja. Esto quiere decir que, la relación de interdependencia entre ambas 

variables es débil y no siempre avanzan en la misma dirección. 

Conclusión específica 1 

De acuerdo con el objetivo específico 1, el nivel de correlación entre las 

habilidades sociales y la conducta parental del padre es de ,321 lo que significa 

que existe correlación, pero esta es positiva y baja. Esto quiere decir que, no 

siempre ambas variables estarán orientadas en la misma dirección. En la práctica, 

la conducta parental del padre puede ser favorable o desfavorable y las habilidades 

sociales no siempre estarán orientadas a ser positivo en la muestra estudiada. 

Conclusión específica 2 

De acuerdo con el objetivo específico 2, el nivel de correlación entre las 

habilidades sociales y la conducta parental de la madre es de ,085 lo que significa 

que existe correlación, pero esta es positiva y baja. Esto quiere decir que, no 

siempre ambas variables estarán en la misma dirección. En la práctica, la conducta 

parental de la madre puede ser favorable o desfavorable y las habilidades sociales 

no siempre estarán orientadas a ser positivo en la muestra estudiada. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera 

Se sugiere hacer estudios sobre el inventario de habilidades sociales que 

manejan los adolescentes, que proceden de distintas constituciones familiares; 

tanto de las familias estructuradas como desestructuradas, para identificar casos 

de adolescentes y familias en las que se requieren un tratamiento necesario para 

cubrir las falencias respectivas; solicitar programas de atención a estos casos 

particulares. Esto debido a que se asume que hay una relación de las conductas 

parentales de los padres, según la calidad de estas, positivas o negativas; es que 

están generando una consecuencia, negativa o positiva, en la consecución y 

desarrollo de las habilidades sociales en los hijos; de ahí la recomendación. 

Segunda 

Se recomienda desarrollar estudios, en distintos grupos socioculturales y de 

distintas realidades, con la intención de conocer los estilos de parentalidad que se 

practican en cada uno de estos sectores diferenciados; encontrar diferencias y 

semejanzas, de estas cuales corroboran este estudio y cuales aportan mayores 

luces respecto a la misma temática abordada, y en particular, identificar la influencia 

y el efecto de genera la conducta parental del padre, en la adquisición de 

habilidades sociales en los hijos. 

Tercera 

Para futuras investigaciones, se sugiere estudios a profundidad respecto a las 

prácticas parentales de la madre y las habilidades sociales en estudiantes de 

colegios del estado y de colegios privados. Sería importante conocer cómo se 

comportan las variables en estudiantes de estas escuelas y la influencia de la 

conducta parental de la madre, en el desarrollo de las habilidades de sus hijos. 
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ANEXOS



ANEXOS 1. 



Anexo 2. Instrumentos 

Inventario de Percepción de los Padres – IPP (Protocolo Padre). 
Instrucciones: NOS GUSTARIA SABER CUANTO CREES que tu padre, hace ciertas cosas en casa. NO 

SE HABLÁ CON TU PADRE (S). DE LO QUE ME DIGAS, POR FAVOR marca lo que realmente piensan. 

Nunca Poco Algunas 

veces 

Mucho Bastante 

1. Tu papá te agradece por las cosas que haces, te dice que les 

gusta lo que haces, ¿te da algo o te deja hacer especial

cuando estás bien?

0 1 2 3 4 

2. Cuando te portas mal, tu papá te quita cosas o no te deja

hace algo (es decir, no le deja pasear, no te dejan salir con

sus amigos, no te da lo que te prometió

0 1 2 3 4 

3. Tu papá converso contigo cuando te sientes mal, te ayuda a

sentirte mejor; te ayuda en tus problemas, te consuela.

0 1 2 3 4 

4. Tu papá te dice que no haces nada bien, que no haces bien

las cosas o te critica.

0 1 2 3 4 

5. Tu papá te escucha cuando le hablas, tienen una buena 

comunicación contigo

0 1 2 3 4 

6. Tu papá te da órdenes, te dice lo que debes hacer te manda 

hacer cosas 

0 1 2 3 4 

7. Tu papá te ayuda a decidir lo que puedes hacer, te ayuda a 

imaginarte cómo solucionar un problema

0 1 2 3 4 

8. Tu papá te pega, te da empujones, te castiga con correa u 

otra cosa

0 1 2 3 4 

9. Tu papá hace cosas divertidas contigo, tiene tiempo para ti, 

hace cosas que te gustan

0 1 2 3 4 

10. Tu papá se molesta contigo, te grita, te alza la voz fuerte, te

habla gritando

0 1 2 3 4 

11. Tu papá te dice cosas bonitas, te dice que eres buen hijo/a,

te felicita

0 1 2 3 4 

12. Tu papá te amenaza, te dice que te hará algo si no te

comportas como deberías o si te equivocas al hacer algo te

advierte con algún tipo de castigo o sanción

0 1 2 3 4 

13. Tu papá te deja hacer cosas que otros niños/niñas de tu

edad también hacen, te deja hacer cosas por tí mismo

0 1 2 3 4 

14. Tu papá te envía a tu cuarto o que te vayas a otro lugar

cuando no te has portado bien.

0 1 2 3 4 

15. Tu papá te ayuda cuando lo necesitas por ejemplo cuando

tienes una tarea difícil o cuando no puedes entender algo

por ti mismo.

0 1 2 3 4 

16. Tu papá te regaña, te dice repetidas veces lo que debes

hacer, y te sigue para que hagas las cosas

0 1 2 3 4 

17. Tu papá te da palmadas de cariño, te abrazan o te sonríen 0 1 2 3 4 

18. Tu papá te ignora, no te pone atención, no te habla o no te

mira, no te hace caso.

0 1 2 3 4 



ANEXO B: 

Inventario de Percepción de las Madres – IPP (Protocolo Madre). 
Instrucciones: NOS GUSTARIA SABER CUANTO CREES que tu madre, hace ciertas cosas en casa. NO SE 

HABLÁ CON TU PADRE (S). DE LO QUE ME DIGAS, POR FAVOR marca lo que realmente piensan.  

Nunca Poco Algunas 

veces 

Mucho Bastante 

1. Tu mamá te agradece por las cosas que haces, te dice que

les gusta lo que haces, ¿te da algo o te deja hacer especial

cuando estás bien?

0 1 2 3 4 

2. Cuando te portas mal, tu mamá te quita cosas o no te deja

hace algo (es decir, no le deja pasear, no te dejan salir con

sus amigos, no te da lo que te prometió

0 1 2 3 4 

3. Tu mamá conversa contigo cuando te sientes mal, te ayuda 

a sentirte mejor; te ayuda en tus problemas, te consuela.

0 1 2 3 4 

4. Tu mamá te dice que no haces nada bien, que no haces bien

las cosas o te critica.

0 1 2 3 4 

5. Tu mamá te escucha cuando le hablas, tienen una buena

comunicación contigo

0 1 2 3 4 

6. Tu mamá te da órdenes, te dice lo que debes hacer te

manda hacer cosas 

0 1 2 3 4 

7. Tu mamá te ayuda a decidir lo que puedes hacer, te ayuda a

imaginarte cómo solucionar un problema

0 1 2 3 4 

8. Tu mamá te pega, te da empujones, te castiga con correa u

otra cosa

0 1 2 3 4 

9. Tu mamá hace cosas divertidas contigo, tiene tiempo para ti,

hace cosas que te gustan 

0 1 2 3 4 

10. Tu mamá se molesta contigo, te grita, te alza la voz fuerte, 

te habla gritando

0 1 2 3 4 

11. Tu mamá te dice cosas bonitas, te dice que eres buen hijo/a, 

te felicita

0 1 2 3 4 

12. Tu mamá te amenaza, te dice que te hará algo si no te

comportas como deberías o si te equivocas al hacer algo te

advierte con algún tipo de castigo o sanción

0 1 2 3 4 

13. Tu mamá te deja hacer cosas que otros niños/niñas de tu

edad también hacen, te deja hacer cosas por sí mismo

0 1 2 3 4 

14. Tu mamá te envía a tu cuarto o que te vayas a otro lugar

cuando no te has portado bien.

0 1 2 3 4 

15. Tu mamá te ayuda cuando lo necesitas por ejemplo cuando

tienes una tarea difícil o cuando no puedes entender algo

por ti mismo.

0 1 2 3 4 

16. Tu mamá te regaña, te dice repetidas veces lo que debes

hacer, y te sigue para que hagas las cosas

0 1 2 3 4 

17. Tu mamá te da palmadas de cariño, te abrazan o te sonríen 0 1 2 3 4 

18. Tu mamá te ignora, no te pone atención, no te habla o no te

mira, no te hace caso.

0 1 2 3 4 



LISTA DE CHEQUEO y EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1,980) 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los 

adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace 

que ustedes sean más o menos capaces. 

Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que 

se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad  

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad  

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad  

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad 

Nunca Muy 
pocas 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

1. Prestas atenciones a la persona que te está
hablando y haces un esfuerzo para comprender
lo que te están diciendo

1 2 3 4 5 

2. Inicias una conversación con otras personas y
luego puedes mantenerla por un momento

1 2 3 4 5 

3. Hablas con otras personas sobre cosas que
interesan a ambos

1 2 3 4 5 

4. Eliges la información que necesitas saber y se la
pides a la persona adecuada

1 2 3 4 5 

5. Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con
ellos por algo que hicieron por ti

1 2 3 4 5 

6. Te esfuerzas por conocer nuevas personas por
propia iniciativa

1 2 3 4 5 

7. Presentas a nuevas personas con otros(as) 1 2 3 4 5 

8. Dicen a los demás lo que te gusta de ellos o de lo
que hacen

1 2 3 4 5 



GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS

9. Pides ayuda cuando la necesitas 1 2 3 4 5 

10. Te integras a un grupo para participar en
una determinada actividad

1 2 3 4 5 

11. Explicas con claridad a los demás como
hacer una tarea específica

1 2 3 4 5 

12. Prestas atención a las instrucciones, pides
explicaciones y llevas adelante las
instrucciones correctamente

1 2 3 4 5 

13. Pides disculpas a los demás cuando haz
echo algo que sabes que está mal

1 2 3 4 5 

14. Intentas persuadir a los además de que tus
ideas son mejores y que serán de mayor
utilidad que las de las otras personas

1 2 3 4 5 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

15. Intentas comprender y reconocer las
emociones que experimentas

1 2 3 4 5 

16. Permites que los demás conozcan lo que
sientes

1 2 3 4 5 

17. Intentas comprender lo que sienten los
demás

1 2 3 4 5 

18. Intentas comprender el enfado de las otras
personas

1 2 3 4 5 

19. Permites que los demás sepan que tú te
interesas o te preocupas por ellos

1 2 3 4 5 

20. Cuando sientes miedo, piensas porqué lo
sientes, y luego intentas hacer algo para
disminuirlo

1 2 3 4 5 

21. Te das a ti misma una recompensa después
de hacer algo bien

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 
 

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 
 

22. Sabes cuándo es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego se lo pides a las personas 
indicada 

1 2 3 4 5 

23. Compartes tus cosas con los demás 
 

1 2 3 4 5 

24. Ayudas a quien lo necesita 
 

1 2 3 4 5 

25. Si tú y alguien están en desacuerdo sobre 
algo, tratas de llegar a un acuerdo que satisfaga 
a ambos 
 

1 2 3 4 5 

26. Controlas tu carácter de modo que no se te 
escapan las cosas de la mano 
 

1 2 3 4 5 

27. Defiendes tus derechos dando a conocer a 
los demás cuál es tu punto de vista 
 

1 2 3 4 5 

28. Conservas el control cuando los demás te 
hacen bromas. 

1 2 3 4 5 

29. Te mantienes al margen de situaciones 
que te pueden ocasionar problemas. 
 

1 2 3 4 5 

30. Encuentras otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelearte 
 

1 2 3 4 5 

 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS  

31. Le dices a los demás de modo claro, pero no con 
enfado, cuando ellos han hecho algo que no te 
gusta 
 

1 2 3 4 5 

32. Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti 
 

1 2 3 4 5 

33. Expresas un halago sincero a los demás por la 
forma en que han jugado 
 

1 2 3 4 5 

34. Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido 
 

1 2 3 4 5 

35. Determinas si te han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación 
 

1 2 3 4 5 

36. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes 
que una amiga no ha sido tratada de 
manera justa? 
 

1 2 3 4 5 

37. Si alguien está tratando de convencerte de 
algo, piensas en la posición de esa persona 
y luego en la propia antes de decidir qué 
hacer 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

38.  Intentas comprender la razón por la cual 
has fracasado en una situación particular 
 

1 2 3 4 5 

39. Reconoces y resuelves la confusión que te 
produce cuando los demás te explican una 
cosa, pero dicen y hacen otra 
 

1 2 3 4 5 

40. ¿Comprendes de qué y porqué has sido 
acusada(o) y luego piensas en la mejor 
forma de relacionarte con la persona que 
hizo la acusación? 
 

1 2 3 4 5 

41. Planificas la mejor forma para exponer tu 
punto de vista, antes de una conversación 
problemática 
 

1 2 3 4 5 

42. Decides lo que quieres hacer cuando los 
demás quieren que hagas otra cosa 
distinta 
 

1 2 3 4 5 

 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
 

43. Si te sientes aburrida, intentas encontrar 
algo interesante que hacer 
 

1 2 3 4 5 

44. Si surge un problema, intentas 
determinar que lo causó 
 

1 2 3 4 5 

45. Tomas decisiones realistas sobre lo que 
te gustaría realizar antes de comenzar 
una tarea 
 

1 2 3 4 5 

46. Determinas de manera realista qué tan 
bien podrías realizar antes de comenzar 
una tarea 
 

1 2 3 4 5 

47. Determinas lo que necesitas saber y 
cómo conseguir la información 
 

1 2 3 4 5 

48. Determinas de forma realista cuál de tus 
numerosos problemas es el más 
importante y cuál debería solucionarse 
primero 
 

1 2 3 4 5 

49. Analizas entre varias posibilidades y 
luego eliges la que te hará sentirte mejor 
 

1 2 3 4 5 

50. Eres capaz de ignorar distracciones y solo 
prestas atenciones a lo que quieres 
hacer. 

 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

Anexo 3.  

Certificados de validación de instrumentos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Carta de presentación 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6. Base de dato 

Bases de Dato: Inventario de percepción de los padres 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Base de dato: Habilidades Sociales 

 

 

 




