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RESUMEN ABSTRACT 

La investigación se enmarca en el 

estudio de los estilos de crianza y el 

desarrollo de las habilidades sociales, 

por efecto se plantea como objetivo 

general relacionar los estilos de crianza 

y habilidades sociales de los 

estudiantes de una Unidad Educativa 

de la Ciudad de Puyo. El enfoque de la 

investigación es cuantitativo bajo un 

paradigma positivista, con un diseño 

no experimental, de alcance 

correlacional y de corte transversal, 

donde se utilizaron instrumentos 

psicométricos enfocados en medir 

objetivamente cada variable. Los 

resultados obtenidos evidencian que el 

estilo de crianza que prevalece es el 

autoritario; en habilidades sociales el 

predominante es el nivel alto. Con el 

software estadístico Jamovi se 

determina que no existe una 

correlación entre variables. En 

conclusión, los estilos de crianza no 

son factores que influyen en el 

desarrollo de habilidades sociales de 

los estudiantes, siendo las variables en 

este caso independientes. 

This research focused on the study 

of parenting styles and the 

development of social skills.  The 

main objective is to relate parenting 

styles and social skills of students of 

a high school in the city of Puyo. The 

research approach is quantitative 

under a positivist paradigm, with a 

non-experimental design, 

correlational and cross-sectional 

scope, where psychometric 

instruments focused on objectively 

measuring each variable were used. 

The results obtained showed that the 

prevailing parenting style is 

authoritarian; in social skills the 

predominant one is the high level. 

With the Jamovi statistical software, 

it was determined that there is no 

correlation between variables. In 

conclusion, parenting styles are not 

factors that influence the 

development of students' social 

skills, so the variables in this case are 

independent. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación busca indagar 

sobre los estilos de crianza y habilidades 

sociales en estudiantes de séptimo EGB, 

centrándose en la relación que existe de 

padres e hijos y que se evidencia en el 

contexto educativo. Por tal motivo el 

estudio se enmarca desde el campo de la 

psicología educativa con la finalidad de 

analizar si existe una posible correlación 

entre estas dos variables. 

La psicóloga educativa, se define como un 

campo de conocimiento autónomo, una 

disciplina ubicada dentro del ámbito de las 

disciplinas psicológicas y educativas. Se 

considera una disciplina intermedia de 

naturaleza aplicada, que investiga los 

cambios que experimentan las personas 

como resultado de su involucramiento en 

actividades educativas (Coll, 2004). 

Dentro de la contextualización, según el 

Ministerio de Educación los estilos de 

crianza tienen impactos beneficiosos o 

perjudiciales en el desarrollo del niño, en el 

entorno educativo el estilo de crianza refleja 

como el estudiante se desenvuelve. En el 

estilo autoritario comúnmente los niños 

exhiben conductas agresivas en el  salón de 

clases, además en el estilo permisivo se 

observan alumnos rebeldes o caprichosos, 

de tal manera que en el democrático los 

estudiantes brindan un respaldo a otros y 

respetan su ambiente de aprendizaje, 

generalmente son personas comprometidas 

con el ámbito académico (MINEDUC, 

2022).  

Dicho esto, el estilo de crianza es una 

interacción que se observa dentro de una 

constelación familiar, reflejándose como 

conviven entre miembros, de la forma en 

que emplean y aplican valores, normas o 

principios, y cuál es la naturaleza de su 

comunicación familiar (Córdova et al., 

2022).  

En las primeras aproximaciones al concepto 

de estilos de crianza, el término “crianza” 

según la definición de Fernández (2006), se 

refiere al compromiso para cuidar y 

resguardar a otros desde su inicio de vida. 

En relación con los estilos de crianza 

Maccoby y Martín (1983) sostienen que los 

padres desempeñan roles en diversas 

dimensiones tales como la afectividad, 

estrategias de disciplina, comunicación y 

responsabilidad.  

En el ámbito de las investigaciones acerca de 

los estilos de crianza, es pertinente 

mencionar a Baumrind 1966 quien aborda 

este tema definiendo que es un conjunto de 

relaciones afectivas que engloban actitudes y 

conductas de padres a hijos (Capano y 

Ubach, 2013).  

De acuerdo con la teoría de Steinberg y 

Darling en el año de 1993, el estilo de 

crianza se conceptualiza como un conjunto 

de actitudes dirigidas hacia los niños, 

generando un ambiente emocional que 

refleja la conducta parental, es decir, 

interacción entre padres e hijos (Merino y 

Arndf, 2004).  

Para estilos de crianza se toman varios 

modelos en su construcción por su parte 

Baumrind (1966) y Maccoby y Martín (1983) 

clasifica a los estilos en autoritario, 

permisivo y democrático mientras que 

Steinberg (1993) identifica a padres 
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autoritativos, autoritarios, permisivos, 

negligentes y mixtos.  

Según Jorge y González (2017), el estilo 

autoritario se caracteriza por transmitir 

energías significativas hacia la influencia, 

control, evaluación de las conductas y 

actitudes de sus hijos, aplicando pautas 

estrictas previamente establecidas. En 

contraste, los padres permisivos otorgan 

una amplia autonomía a sus hijos, siempre y 

cuando no se comprometa su supervivencia 

física; estos padres son considerados como 

tolerantes. Por otro lado, los padres 

democráticos adoptan un enfoque de 

crianza vinculado a la disciplina inductiva, 

fomentando la comunicación y explicando 

el razonamiento detrás de las conductas, se 

impulsa a los hijos a desarrollar su 

autonomía, y se respeta su individualidad. 

Por otra parte,  en la década de los 30, las 

primeras aproximaciones a la definición de 

habilidades sociales surgieron con Williams 

(1935), este autor examinó cómo los niños 

buscan aprobación de adultos a través de 

respuestas adecuadas, respeto, 

responsabilidad y empatía, de tal manera que 

esta búsqueda de aprobación se relaciona 

con su desarrollo social. 

Para la década de los 80, la teoría de 

aprendizaje social de Bandura (1987) destaca 

que la interacción entre la persona y su 

entorno intervienen los procesos de 

aprendizaje, como el modelado y el 

moldeamiento, capacitando al individuo 

para desenvolverse de manera competente 

en contextos sociales, además da relevancia 

a la percepción y la comunicación entre 

individuos. 

Con la aparición de la clasificación de las 

inteligencias múltiples de Gardner (1993), 

las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal han sido asociadas con las 

habilidades sociales, misma que al ser una 

capacidad de reflexión con uno mismo y con 

los demás permite establecer relaciones 

sanas. Este enfoque se alinea con el 

concepto de inteligencia emocional 

propuesto por Salovey y Mayer (1990) 

quienes lo consideran como un componente 

esencial al destacar la interacción entre las 

emociones, las relaciones interpersonales y 

las habilidades sociales. 

En una perspectiva cultural, las habilidades 

sociales se conceptualizan como conjuntos 

de patrones de comunicación que exhiben 

variaciones entre distintas culturas, y que 

están condicionadas por factores tales como 

la edad, el género, la clase social y la 

educación. Además, se considera que una 

conducta social es apropiada cuando logra 

establecer una relación recíproca y asertiva 

al expresar deseos, opiniones o sentimientos 

(Caballo, 2003). 

De igual manera, el Fondo de las Naciones 

Unidas (UNICEF) define habilidad social 

como “la habilidad de una persona para 

afrontar exitosamente a los requerimientos 

de la vida diaria” (UNICEF, 2020). Esto 

implica que una persona posee la habilidad 

de resolver problemas, tomar de decisiones 

y adaptarse eficazmente a diferentes 

situaciones de la vida diaria.  

Las habilidades sociales se consideran 

efectivas cuando el individuo demuestra la 

capacidad de percibir y discernir los 

estímulos presentes en su entorno. A partir 

de este discernimiento, el individuo es capaz 

de seleccionar la conducta apropiada y 
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expresarse de manera espontánea en 

diversos escenarios y momentos sociales  

(Gonzales, 2000). 

Según la perspectiva del Ministerio de 

Educación, las habilidades 

socioemocionales se adquieren y aprenden 

de manera directa mediante la imitación, 

principalmente influida por las prácticas de 

crianza en el hogar, siendo estas últimas 

reflejadas en el comportamiento del 

estudiante dentro del entorno educativo. 

Dichas habilidades inciden en la capacidad 

para establecer relaciones dentro del aula, 

desarrollar amistades, enfrentar situaciones 

estresantes y resolver conflictos 

(MINEDUC, 2021). 

Existen dos categorías de habilidades 

sociales, según la clasificación de Salavera y 

Usán (2021): habilidades básicas y 

complejas. Se establece que las habilidades 

básicas deben ser internalizadas 

previamente para poder abordar el 

aprendizaje de las habilidades complejas. 

Este proceso tiene su inicio en la niñez y se 

extiende hasta la adolescencia, durante el 

cual se desarrollan destrezas relacionadas 

con la comunicación y las relaciones 

interpersonales. El propósito de este 

desarrollo es forjar conexiones sociales 

positivas que contribuyan a la satisfacción 

personal y al bienestar general. 

Para Goldstein (1978), las habilidades 

sociales se clasifican en diversas categorías. 

Estas incluyen habilidades sociales básicas, 

como la capacidad de escuchar e iniciar una 

conversación; habilidades avanzadas, como 

pedir ayuda, dar y seguir instrucciones; 

habilidades relacionadas con los 

sentimientos, que implican conocer y 

expresar las propias emociones; habilidades 

alternativas a la agresión, como ayudar, 

negociar y ejercer el autocontrol; habilidades 

para hacer frente al estrés, que involucran 

formular quejas, enfrentarse a situaciones 

contradictorias y defenderse; y habilidades 

de planificación, que abarcan la toma de 

decisiones, el discernimiento de situaciones 

y la resolución de problemas. 

En razón de esto, se han realizado estudios 

en el continente europeo. En Portugal, 

durante el año 2023, se llevó a cabo una 

investigación que buscó establecer 

relaciones entre los estilos parentales y las 

habilidades sociales con respecto a la 

ideación suicida en adolescentes. Los 

resultados indicaron que aquellos que 

percibían un estilo parental autoritario por 

parte del padre mostraron niveles más altos 

de asertividad y menor tendencia a la 

ideación suicida. En el caso de la madre, 

aquellos que percibían un estilo autoritario 

presentaron niveles elevados de empatía y 

una menor propensión a la ideación suicida 

(Nunes y Mota, 2023). 

En España sobre los estilos de crianza, se 

realizó un estudio en adolescentes 

infractores de 14 a 18 años en el que se 

planteó como objetivo analizar el perfil 

sociodemográfico, la tipología delictiva y 

estilos parentales, obteniendo como 

resultados que la mayor parte de los jóvenes 

pertenecen a una estructura familiar sana y 

el estilo parental dominante es el permisivo 

y ambivalente, finalmente la tipología 

delictiva  que predomina es daños y lesiones 

contra propiedades (Buil et al., 2019).  

En Latinoamérica, un estudio realizado en 

Brasil intentó explicar el rendimiento escolar 

con habilidades sociales, motivación para 

aprender y percepción de apoyo social en 
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adolescentes. Los resultados arrojaron 

diferencias significativas entre todas las 

variables, es decir no guardan relación. 

Además se hizo un análisis en estudiantes de 

flujo regular e irregular, en otras palabras 

quienes asisten de manera constante y 

quienes no, dando como conclusión que los 

estudiantes de flujo irregular presentan 

dificultades en habilidades sociales  en 

comparación con el otro grupo (Medeiros 

et al., 2021). 

En Argentina, se llevó a cabo una evaluación 

con jóvenes y adolescentes provenientes de 

instituciones tanto públicas como privadas, 

con el objetivo de analizar la relación entre 

el apego, la autoestima y las habilidades de 

autoexpresión social. Los resultados 

obtenidos indicaron que la autoestima actúa 

como un precursor de la autoexpresión 

social. Asimismo, se observó que mantener 

un apego seguro incrementa las 

probabilidades de poseer una buena 

autoestima, fortaleciendo, por ende, el 

desarrollo de habilidades sociales en este 

grupo demográfico (Homola y Oros, 2023). 

En Chile, se realizó un estudio en 

estudiantes entre los 13 a 17 años con el 

objetivo de buscar la influencia del estilo 

parental en la evolución del aprendizaje y 

ámbito emocional utilizando como 

instrumento la entrevista semiestructurada, 

demostrándose cualitativamente que destaca 

el estilo democrático como predominante, 

siendo un fenómeno fundamental para el 

desarrollo socioemocional y el proceso de 

aprendizaje (Vilugrón et al., 2022). 

Un estudio realizado dentro del contexto 

Peruano asociado al estilo de crianza y el rol 

del adolescente dentro del ámbito escolar 

tiene como objetivo determinar el tipo de 

crianza e identificar adolescentes 

acosadores, con 563 alumnos del sector 

rural, se obtiene resultados que existe una 

asociación de variables positiva reportando 

que el estilo de crianza negligente 

predomina dentro del rol de agresor, además 

en el estilo de crianza autoritario predomina 

en el rol de la víctima (Zegarra et al., 2023).  

En Arequipa, se llevó a cabo una 

investigación orientada a explorar la relación 

entre el estilo de crianza y el desarrollo del 

pensamiento y sentimiento divergente en 

una muestra conformada por 100 

participantes de edades comprendidas entre 

los 15 y 18 años. Los resultados indicaron 

que el estilo negligente se asoció con un 

promedio más bajo en el pensamiento y 

sentimiento divergente. En otras palabras, 

aquellos individuos que experimentaron un 

estilo de crianza negligente mostraron una 

disminución en su capacidad para resolver 

conflictos, generar ideas creativas y 

proponer soluciones que no estuvieran 

convencionalmente establecidas como parte 

de sus habilidades (Belón, 2021).  

Así mismo, en Lima se registra una 

investigación sobre el estilo de crianza y 

agresividad en niños de 11 a 12 años, con 

174 participantes masculino y femenino, 

obteniendo resultados donde los niños con 

el estilo de crianza democrático demuestran 

niveles de agresividad bajos, sin embargo, en 

el estilo negligente, permisivo y autoritario  

demuestra un nivel de agresividad alto 

(Castañeda y Candela, 2022).  

Otro estudio realizado a tres instituciones 

públicas peruanas en adolescentes para 

evaluar el funcionamiento familiar y las 

habilidades sociales, se encontró que el 

funcionamiento familiar de sus hogares se 
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encontraba en el nivel medio, lo que implica 

una tendencia a la disfuncionalidad y en las 

habilidades sociales tenían desarrollado 

parcialmente, es decir, presentan 

dificultades para relacionarse con sus 

compañeros y docentes (Aquise et al., 2023).  

En el distrito de Las Piedras, se ejecutó una 

investigación realizada en 2021 para 

establecer una posible relación entre la 

adicción a internet y habilidades sociales en 

estudiantes del quinto grado de educación, 

se demostró que existe una relación inversa 

significativa entre las variables, es decir, los 

alumnos que se conectan más a menudo a 

internet y poseen una dependencia 

psicológica, sus habilidades sociales serán 

deficientes (Araoz et al., 2021). 

En Colombia, un estudio relacionando al 

estilo de crianza, autoeficacia de padres y 

problemas conductuales en niños; tuvo 

como objetivo la descripción de variables 

por parte de los padres y/o cuidadores 

donde participaron 1.425 adultos 

responsables de una población infantil 

menor a los 12 años, como resultados se 

obtiene que a nivel general el estilo de 

crianza disfuncional (autoritario y 

negligente) tienen niños con problemas 

conductuales, hiperactividad y relaciones 

interpersonales (Rodríguez y Amaya, 2019). 

En el mismo contexto, en Bogotá se registra 

un estudio de estilos de crianza y el consumo 

de drogas en una población adolescente de 

16 a 21 años pertenecientes a una institución 

educativa, encontrando resultados positivos 

de correlación, además que el estilo de 

crianza permisivo aborda influencia sobre la 

decisión de consumir drogas (Hernández y 

Montaña, 2021).  

En 2019, en Santander se averiguó los 

estilos de crianza, autoeficacia del rol 

parental y los problemas conductuales en 

adultos cuidadores de niños menores de 12 

años, dando como conclusión que las 

variables guardan relación porque la 

autoeficacia para tratar conductas infantiles 

de los cuidadores se determina por los 

estilos de crianza y este a la vez influye en el 

comportamiento de los niños. Los 

resultados que predominaron en estilos de 

crianza fue de disfuncionales, en el 

comportamiento de infantil la dimensión de 

hiperactividad y en autoeficacia se encontró 

dificultad en la parte contextual, es decir, 

tratar conductas difíciles en cualquier 

contexto (Rodríguez y Castellanos, 2019). 

En nuestro país Ecuador, se evidencia un 

estudio relacionado con estilos de crianza y 

autoeficacia académica en adolescentes, con 

182 participantes de una institución 

educativa del sector rural. Los resultados del 

estudio revelaron que los estilos de crianza 

negligente y permisivo ejercen una 

influencia negativa en la autoeficacia 

académica, indicando que dichos estilos 

parentales están asociados con niveles más 

bajos de confianza en las habilidades y 

competencias académicas de los 

adolescentes dentro de su entorno 

educativo. (Tenempaguay y Yacelga, 2021).  

En el año 2022, en Quito se ejecutó un 

estudio que buscaba determinar la 

correlación entre autoconcepto y 

habilidades sociales en adolescentes después 

de la pandemia. Los resultados evidenciaron 

una relación significativa y positiva entre 

ambas variables. No obstante, en lo que 

respecta a las habilidades sociales, la 

categoría predominante fue la normal, y se 
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observó un nivel medio en todas las 

dimensiones, excepto en aquella relacionada 

con la familia, donde se manifestó un nivel 

alto. Esto sugiere que, posterior al 

confinamiento por el COVID-19, tanto las 

habilidades sociales como el autoconcepto 

experimentaron una disminución, reflejada 

principalmente en el ámbito social y en las 

percepciones individuales de los 

adolescentes.(Montalvo y Jaramillo, 2022). 

En Manabí, se indagó la influencia de los 

estilos de crianza en el desarrollo 

socioafectivo de niños de 6 a 11 años, 

aplicado tanto a padres como a hijos dando 

como resultado que la mayoría de padres ha 

usado un estilo parental democrático, 

mismo que coincide  desde la percepción de 

los niños, además que  consideraban este 

estilo de crianza como bueno porque podían 

poner límites a situaciones de cualquier 

índole y crear una afectividad apropiada 

(Burgos y García , 2020). 

En Ambato en el 2020 se buscó conseguir 

diferencias en habilidades sociales entre 

estudiantes de instituciones fiscales y 

privadas. Los resultados arrojaron que de 

manera general la dimensión que más se 

puntuó fue la de habilidades comunicativas 

y las habilidades relacionadas con la 

resolución de conflictos, además que 

quienes pertenecen a instituciones privadas 

tienen desarrollado más las habilidades 

sociales a comparación de quienes son de 

instituciones públicas, en cuanto al género, 

las mujeres tiene mayor inclinación en el 

desarrollo de habilidades sociales a 

comparación de los hombres (Garcés y 

Erreyes, 2019). 

Considerando todo lo mencionado 

anteriormente, la influencia de los estilos de 

crianza de los padres sobre el desarrollo 

emocional y social de sus hijos se revela 

como un factor de gran relevancia. Se 

reconoce que los padres que brindan el 

cuidado y la crianza adecuados desempeñan 

un papel crucial en la formación de un 

sentido de seguridad y autoestima en los 

niños. En contraposición, se destaca que los 

padres que adoptan enfoques autoritarios, 

permisivos o negligentes pueden aumentar 

el riesgo de que los niños desarrollen 

problemas emocionales o conductuales. 

Este análisis subraya la importancia crítica 

de la relación entre el estilo de crianza 

parental y el bienestar emocional y social de 

los hijos (Cerdá y Martínez, 2021). 

De igual manera, las dinámicas presentes en 

el entorno familiar pueden incidir de manera 

significativa en el desarrollo de las 

habilidades sociales. Se identifican 

fenómenos que ejercen influencia en la 

dinámica familiar, generando efectos 

perjudiciales en la integridad y 

estructuración de la familia, con 

consecuencias especialmente notables en el 

desarrollo integral de los menores. Un 

ejemplo paradigmático de estos fenómenos 

es la violencia intrafamiliar, la cual se ha 

asociado con impactos negativos en las 

habilidades sociales de los niños, afectando 

su capacidad para establecer relaciones 

saludables y desenvolverse de manera 

adecuada en contextos sociales(Montoya y 

Nájera, 2021).  

En este contexto, la problemática para la 

investigación se basa en los datos registrados 

y proporcionados por miembros del 

Departamento de Consejería Estudiantil de 

la Unidad Educativa “Doce de Mayo” 

quienes manifiestan que existen  problemas 
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conductuales y la dificultad en el manejo de 

las habilidades sociales en los estudiantes de 

7mo año de EGB, se presume además que 

hay poca preocupación por parte de los 

padres de familia, hecho que surge con 

frecuencia en los paralelos de 7mo año y que 

es considerado como parte de la 

problemática observada. 

Es importante para el estudio realizar la 

investigación en estudiantes de este nivel, 

porque en la edad en la que se encuentra 

oscila entre los 11 y 12 años, es decir, son 

considerados como preadolescentes, edades 

donde experimentan cambios físicos y 

psicológicos. La finalidad de la investigación 

radica en identificar la relación existente 

entre los estilos de crianza y las habilidades 

sociales en este grupo específico de edad. 

Además, se busca aportar con datos 

estadísticos relevantes al contexto nacional, 

ya que actualmente existen limitados 

estudios abordando este tema en 

profundidad. 

Para el efecto se plantean las preguntas de 

investigación con las siguientes 

interrogantes: 

¿Existe relación entre estilos de crianza y 

habilidades sociales de los estudiantes de 

una Unidad Educativa de la Ciudad de 

Puyo? 

 

¿Qué estilo de crianza predomina en los 

estudiantes de una Unidad Educativa de la 

Ciudad de Puyo? 

 

¿Cuáles son los niveles de habilidades 

sociales que presentan los estudiantes de una 

Unidad Educativa de la Ciudad de Puyo? 

 

¿Qué tipo de relación existe entre estilos de 

crianza y habilidades sociales de los 

estudiantes de una Unidad Educativa de la 

Ciudad de Puyo? 

 

Objetivo General 

Relacionar entre los estilos de crianza y 

habilidades sociales de los estudiantes de 

una Unidad Educativa de la Ciudad de Puyo. 

 

Objetivos específicos  

 

-Estimar los estilos de crianza de los 

estudiantes de 7mo EGB de una Unidad 

Educativa de la Ciudad de Puyo. 

 

-Estimar los niveles de habilidades sociales 

de los estudiantes de 7mo EGB de una 

Unidad Educativa de la Ciudad de Puyo. 

 

-Describir la posible relación entre los 

estilos de crianza y las habilidades sociales 

de los estudiantes de 7mo EGB de una 

Unidad Educativa de la Ciudad de Puyo. 

 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

 

En el marco de esta investigación, se adopta 

un paradigma positivista, debido a que 

facilita el acceso al proceso de investigación 

desde una perspectiva conceptual, 

permitiendo así la aplicación de 

instrumentos y la recopilación de 

información objetiva y confiable. Según la 

definición de Ricoy en el año 2006, el 

paradigma positivista se caracteriza como un 

patrón empírico-analítico que respalda en la 

comprobación de hipótesis vinculadas a 

métodos estadísticos verificando variables 

de forma cuantitativa mediante el uso 
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expresiones numéricas objetivas (Beltrán y 

Bernal, 2020).  

El enfoque de la investigación es de 

naturaleza cuantitativa, fundamentado en la 

recolección de datos con el propósito de 

medir y cuantificar resultados mediante un 

análisis estadístico, como lo indicó 

(Amaiquema et al., 2019). Este enfoque se 

alinea con la intención de proporcionar 

respuestas a los objetivos de investigación a 

través de la obtención de resultados 

numéricos. En consecuencia, se 

implementan escalas psicométricas con el 

fin de obtener datos cuantitativos que 

posibiliten un análisis cuantitativo de los 

fenómenos estudiados. 

El diseño de esta investigación se clasifica 

como no experimental, caracterizado por 

estudios que no manipulan variables. Este 

enfoque se fundamenta en la observación de 

fenómenos en su contexto natural (Arias, 

2021). Es decir, implica la búsqueda de 

resultados de las variables prescindiendo de 

intervenciones controladas para examinar 

relaciones y patrones existentes de manera 

observacional. 

La investigación adopta un alcance 

descriptivo-correlacional, caracterizado 

como descriptivo debido a la recopilación 

de datos que abordan las características de 

las variables de estilos de crianza y 

habilidades sociales, facilitando así la 

formulación de hipótesis. Además, se 

clasifica como correlacional, ya que tiene 

como objetivo establecer si existe una 

relación entre una variable y otra, 

evidenciando conexiones entre ellas (Arias, 

2021). Por tanto, este enfoque permite la 

descripción detallada de las características de 

la población seleccionada, así como la 

determinación de la relación entre las dos 

variables en estudio 

El estudio se caracteriza por ser de corte 

transversal, según la definición 

proporcionada por Amaiquema et al. (2019), 

trata de la recopilación de los datos e 

información realizados en un único 

momento temporal, esto significa que la 

obtención de datos se lleva a cabo en una 

única instancia, proporcionando una 

instantánea de la información en un periodo 

específico de tiempo.   

La población consta de una muestra, que 

constituye un segmento que se contempla 

como una fracción representativa de la 

población o del universo (Hernández y 

Mendoza, 2018) y se contó con la 

participación de 84 estudiantes, de 11 a 12 

años pertenecientes al séptimo EGB de la 

Unidad Educativa “Doce de Mayo” de la 

ciudad de Puyo. Se empleó un tipo de 

muestreo no probabilístico por 

conveniencia, mismo que implica la 

selección de la muestra basándose en 

similitudes en características o mediante un 

juicio sesgado por parte del investigador 

(Arias et al., 2022). En otras palabras, se 

buscaron criterios que fueran pertinentes 

para la investigación a fin de seleccionar la 

muestra, sin seguir un proceso aleatorio de 

selección. 

 

Con relación a los criterios de inclusión se 

consideran: a) Estudiantes hombres y 

mujeres de 11 a 12 años; b) Estudiantes 

legalmente matriculados en 7mo EGB de la 

Unidad Educativa “Doce de Mayo”; c) 

Estudiantes que cuenten con el 

consentimiento informado de los padres o 

tutores legales; d) Estudiantes que firmaron 



 

Estilos de Crianza y Habilidades Sociales en Estudiantes en una Unidad Educativa de 
la Ciudad de Puyo 

10 

 

el asentimiento; e) Estudiantes que asistan 

de forma regular a la institución. 

 

Para los criterios de exclusión se tomó en 

cuenta: a) Estudiantes que no cumplan con 

los criterios de edad; b) Estudiantes con 

necesidades educativas especificas; c) 

Estudiantes que no presentaron el 

consentimiento y/o asentimiento; d) 

Estudiantes que asisten de forma irregular. 

 

Por consiguiente, en la variable estilos de 

crianza,  se utiliza la escala Estilos de Crianza 

de Steinberg que se construyó en 1994 desde 

su teoría, evalúa los estilos según la 

percepción del hijo/a, cómo es la relación 

con sus padres o adultos responsables de su 

crianza, la escala cuenta con varias 

dimensiones siendo una escala 

multidimensional donde la primera 

dimensión consiste en el compromiso el que 

se describe como el grado de vínculo 

emocional e interés de padres a hijos, 

además abarca la autonomía psicológica que 

se entiende como los padres perciben la 

capacidad de sus hijos para ser 

independientes y finalmente el control 

conductual que trata de como el padre 

impone reglas o normas.  

 

La escala cuenta con 22 ítems que con la 

suma de las 3 dimensiones da la tipología del 

estilo de crianza, donde para la dimensión 

compromiso se puntúa con los ítems 

impares (1 – 17), la dimensión de autonomía 

consta con los ítems pares (2 -18) y 

finalmente para la dimensión control 

conductual los ítems combinados (19,20, 21 

y 22 a. b. c).  

 

Para la aplicación de esta escala se cuenta 

con un tiempo de 20 a 30 minutos, la 

adaptación del test es en Perú en la zona de 

Chiclayo, la escala tiene un formato Likert 

con los siguientes criterios “muy de 

acuerdo”, “algo de acuerdo”, algo en 

desacuerdo” y “muy en desacuerdo” para las 

preguntas de la dimensión compromiso y 

autonomía, en cambio para la dimensión 

control conductual establece opciones por 

tiempo “horarios de salidas” y 

cuestionamientos por parte de los padres 

“tratan de saber poco o mucho”.  

 

La calificación del test consiste en la suma 

de cada dimensión (compromiso, 

autonomía y control conductual) para luego 

mediante una tabla realizada por el autor 

considerar los puntajes que se establecen 

con un valor referencial que determina si 

está por encima del promedio o por debajo 

del promedio y así ubicar el estilo de crianza 

según el puntaje de cada dimensión.  

 

Para la confiabilidad de la escala gracias a su 

adaptación en Perú tenemos que la escala 

estilos de crianza de Steinberg es confiable 

con un Alfa de Cronbach de 0.90, siendo un 

resultado aceptable y dentro del parámetro 

de confiablidad (Castillo et al., 2022).  

 

Para la variable de habilidades sociales se 

aplica la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein, este instrumento 

consta de cincuenta ítems y evalúa seis 

dimensiones consideradas como 

interpersonales e intrapersonales. La 

división en grupos: Grupo I, Primeras 

habilidades sociales (ítems 1-8); Grupo II, 

Habilidades sociales avanzadas (ítems 9-14); 

Grupo III, Habilidades relacionadas con los 

sentimientos (ítems 15-21); Grupo IV, 

Habilidades alternativas a la agresión (ítems 

22-30); Grupo V, Habilidades para hacer 
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frente al stress (ítems 31-42); Grupo VI, 

Habilidades de planificación (ítems 43-50) 

(Reyes y Rodriguez, 2020). 

 

Tiene un formato de escala tipo Likert cada 

dimensión tiene cinco posibles opciones de 

respuesta: nunca, muy pocas veces, alguna 

vez, a menudo y siempre. La calificación 

refleja en una valoración cuantitativa, donde 

la puntuación máxima posible para un ítem 

es 5, mientras que la mínima es 1, los 

resultados son interpretados por la hoja de 

perfil, donde se obtienen eneatipos al 

convertir los puntajes directos, la 

significación va desde: a)Niveles bajos 

(eneatipos 1, 2 y 3); b) Niveles medios 

(eneatipos 4 , 5 y 6); c) Niveles altos (7, 8 y 

9) (Goldstein, 1978).  

 

La adaptación y traducción realizada en Perú 

por Tomás (1995), determinó la validez 

durante el análisis de los ítems, se 

encontraron correlaciones significativas (p 

< 0.05, 0.01 y 0.001). El instrumento 

permaneció intacto, es decir, todos sus ítems 

se mantuvieron completos, debido a que no 

fue necesario eliminar ningún ítem. Además, 

cada una de las escalas componentes mostró 

una correlación positiva y altamente 

significativa a un nivel de p < 0.001 con la 

Escala Total de Habilidades Sociales. 

 

La prueba de test-retest se llevó a cabo 

durante un período de 4 meses, utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson para el 

cálculo. Se obtuvo un valor de "r" igual a 

0.6137 y un valor de "t" igual a 3.011, con 

significancia a p < 0.01. La realización de 

esta prueba tenía como objetivo mejorar la 

precisión de la confiabilidad, medida a través 

del Alfa de Cronbach, para fortalecer la 

consistencia interna. Los resultados 

revelaron un coeficiente total de "rtt" de 

0.9244 (Tomás, 1995). 

El análisis de los datos se realizó con el 

programa estadístico informático Jamovi 

versión 2.2.5 con licencia abierta, el cual 

proporciona funciones básicas como la 

entrada y manipulación de datos, el filtrado 

de datos basado en reglas y transformación 

de variables, y cálculo con variables (Şahi̇n y 

Aybek, 2020). 

 

En el análisis de estadística descriptiva de las 

variables, se lleva a cabo tanto para los 

constructos de habilidades sociales como 

para los estilos de crianza. Esto implica la 

obtención de porcentajes que representan la 

distribución de los diferentes tipos de estilos 

de crianza y los niveles de habilidades 

sociales en la población estudiada. 

 

Para verificar la presencia de una correlación 

entre los estilos de crianza y las habilidades 

sociales, se empleó la prueba de Tau B de 

Kendall. Esta elección se fundamenta en el 

hecho de que ambas variables son de 

naturaleza ordinal, siendo la prueba Tau B 

una medida adecuada para evaluar la 

relación entre variables de este tipo. 

 

Dentro de la investigación es importante                       

determinar que los principios éticos 

aseguran el progreso y objetividad, en                                                                                  

cuanto a las consideraciones éticas es 

pertinente y de manera obligatoria contar 

con el consentimiento informado siendo un 

documento que expresa de forma clara el 

propósito de la investigación, además de 

mencionar las escalas que van hacer 

aplicadas al tratarse de menores de edad por 

es necesario cumplir con el documento de 
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autorización a los tutores legales. Una vez 

que se ha obtenido el consentimiento 

informado por parte de los padres se 

procede con la aprobación del menor 

mediante el asentimiento informado donde 

autorizan el deseo de participar en el 

estudio, esto es considerado un fenómeno 

clave para la obtención objetiva de la 

información (Mager, 2020).  

Por lo tanto, es importante mencionar que 

la confidencialidad de la información 

obtenida se mantiene entre los 

investigadores, con la seguridad de no 

divulgar datos personales protegiendo la 

identidad de cada participante y únicamente 

los resultados serán utilizados únicamente 

para un aporte académico. 

Conforme a la Declaración de Helsinki del 

año 2001, la cual proporciona un conjunto 

de principios éticos destinados a 

investigaciones en seres humanos, se 

enfatiza la importancia de salvaguardar la 

salud del paciente y evitar cualquier pérdida 

o reducción de medidas de protección. Este 

marco ético se sustenta en un principio 

fundamental que prioriza el respeto hacia 

aquellos que participan en la investigación 

(Mazzanti, 2011).  

3. RESULTADOS. 

 

En esta sección, se exponen los datos 

obtenidos a través de la aplicación de 

reactivos que se vinculan con las variables de 

estudio, específicamente los estilos de 

crianza y las habilidades sociales. 

 

A continuación, se presentan los resultados 

adquiridos, los cuales facilitarán la respuesta 

a los objetivos previamente establecidos. 

3.1 ESTIMACIÓN DE ESTILOS 

DE CRIANZA 

 

Para la primera variable se aplicó la escala de 

Estilos de Crianza obteniendo los siguientes 

resultados que presenta la tabla 1. 

 

Tabla 1  

Estilos de crianza 

Estilo de 

crianza 
Frecuencias 

% del 

Total 

Autoritario  34  40.5 %   

Negligente  32  38.1 %   

Permisivo  11  13 %   

Democrático  4  4.8 %   

Mixto  3  3.6 %   

Total  84  100%   

De los 84 participantes que formaron parte 

de la población evaluada, el estilo de crianza 

que prevalece es, Autoritario presenta un 

40.5%, seguido del 38.1%, estilo Negligente, 

además un 13.1%, 4.8% y 3.6% en 

Permisivo, Democrático y Mixto, 

respectivamente. 

Es decir, poco menos de la mitad de la 

población presenta un estilo de crianza 

autoritario, esto significa padres que aplican 

normas estrictas, usan poder, fuerza física y 

castigos como herramienta de crianza. Poco 
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más de la tercera parte de la población se 

identifica con el estilo de crianza negligente, 

que se caracteriza principalmente por no 

cumplir el rol de padres de manera eficaz. 

Por último, la quinta parte de la población 

evaluada se reparte entre los estilos, 

permisivo, con padres poco exigente en la 

aplicación de las reglas, el democrático, al 

mantener el equilibrio entre la exigencia y 

apoyos brindados a sus hijos, y el mixto 

considerándolos como padres inestables. 

3.2 ESTIMACIÓN DE LOS 

NIVELES DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Del mismo modo, en la Tabla 2, se presenta 

los resultados obtenidos en la aplicación de 

la escala de habilidades sociales. 

Tabla 2  

Niveles de Habilidades Sociales 

Nivel de 

Habilidad Social 
Frecuencias 

% del 

Total 

Nivel alto  43  51.2 %   

Nivel medio  40  47.6 %   

Nivel bajo  1  1.2 %   

Total  84  100%   

Del total de los participantes un 51.2% 

presenta un nivel alto en habilidades 

sociales, el 47.6% en nivel medio y por 

último un 1.2% correspondiente al nivel 

bajo. 

Es decir, poco más de la mitad presenta un 

nivel alto de habilidades sociales, y poco 

menos de la mitad un nivel medio y en una 

mínima parte un nivel bajo, por lo tanto, se 

evidencia que la mayoría de la población 

estudiada tiene un nivel sobre el promedio 

entendiéndose que no presentan dificultades 

en el manejo de las habilidades sociales. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO. 

 

En la tabla 3, se establece la relación entre 

las variables de estudio, los estilos de crianza 

y habilidades sociales, al tratarse de variables 

ordinales se utiliza el coeficiente Tau B de 

Kendall. 

 

Tabla 3  

Relación de Variables 

   

Nivel de 

habilidad 

social 

Estilo de 

crianza  
Kendall's 

Tau B  0.083   

   valor p  0.414   

 

Se aprecia que el coeficiente de relación es 

de 0.083, que indica una correlación nula, 

además se obtuvo un nivel de significancia 

de p= 0.414 >0.05, es decir no existe una 

relación significativa entre las variables de 

estudio. 

Como se evidencia en la tabla 3, con un 95% 

de confianza no existe relación entre las 

variables de Estilo de crianza y Habilidades 

Sociales (Kendall Tau B= 0.083; p=0.414). 
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esto significa que al existir una correlación 

nula las variables son independientes. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El estudio tuvo como objetivo establecer 

una relación entre las variables de estilos de 

crianza y habilidades sociales en estudiantes 

de séptimo año de Educación General 

Básica (EGB) en la Unidad Educativa 

"Doce de Mayo" de la ciudad de Puyo. Para 

la obtención de resultados, se emplearon la 

Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y 

la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

de Goldstein. 

En la aplicación de la escala de estilos de 

crianza se demostró que no hubo un estilo 

que predominará en más de la mitad de la 

población. No obstante, se observó que el 

porcentaje que prevalece corresponde al 

estilo autoritario con un 40.5%. En cuanto a 

los niveles de habilidades sociales, se destacó 

el nivel alto, representando un porcentaje de 

51.2%. Esto indica que ligeramente más de 

la mitad de la población estudiada exhibe 

habilidades sociales en el rango considerado 

alto. 

El estudio realizado en la ciudad de Loja por 

Torres (2020), donde se indagó la relación 

de habilidades sociales y rendimiento 

académico, afirma que las variables se 

correlacionan y el 17,58% representa a el 

nivel alto de habilidades sociales que según 

el autor considera como una población 

mínima en su investigación y el nivel bajo 

con un 38,45%, estos hallazgos sugieren que 

existe una conexión entre el desempeño 

académico alto y habilidades sociales 

moderadas, mientras que el rendimiento 

académico inferior está asociado con 

habilidades sociales limitadas,  a 

comparación de los resultados encontrados 

en este estudio divergen al tener un 51.2% 

en el nivel alto y 1,2 % en nivel bajo. 

De acuerdo con el análisis realizado 

mediante la prueba de Kendall Tau B, se 

estableció que no existe una correlación 

significativa entre las habilidades sociales y 

los estilos de crianza en la muestra estudiada. 

Estos resultados contrastan con hallazgos 

en otros estudios, donde se ha identificado 

que los estilos de crianza pueden ejercer 

influencia sobre ciertos comportamientos 

específicos, según Castañeda y Candela 

(2022), se demuestra que el estilo de crianza 

negligente, autoritario y permisivo tienen 

una asociación positiva con un nivel alto de 

agresividad contando con el 74,13% de la 

población, en donde se vería afectado las 

habilidades sociales porque los estilos de 

crianza dominante en el estudio tiene un 

límite en el desarrollo integral del menor 

poniendo una barrera en la interacción 

social.  

En la misma línea, Pérez (2019), en su 

estudio relacionó los estilos de crianza con 

las conductas prosociales y agresivas, el 

estilo el autoritativo o democrático 

predominó con un 38, 9%. Además, existió 

correlación entre el estilo autoritativo y la 

conducta prosocial, así como se 

evidenciaron puntajes altos en conducta 

asertiva que se relaciona con las habilidades 

sociales, es decir, el permitir que los hijos 

tomen decisiones y aborden los desafíos de 

manera colaborativa con sus padres 

favorece que experimenten amor, afecto e 

importancia en su entorno familiar, esto 

contribuye a cultivar en ellos habilidades que 

fomentan la empatía y la sociabilidad. 
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Resultados que difieren con los datos de este 

estudio donde un 4,8% puntúa el estilo 

autoritativo representado un porcentaje 

mínimo de la población, sin evidenciarse la 

correlación. 

Un estudio correlacional realizado en 

Ecuador por Rojas (2022) con el título 

“Estilos de crianza y habilidades sociales”,  

se obtiene que el 71 % corresponde al estilo 

de crianza autoritario y negligente, esto  

converge con el presente estudio donde el 

78, 6% corresponde a los mismos estilos de 

crianza, en cuanto a las habilidades sociales 

se determina que existe un nivel medio con 

el 35,4% que difiere del presente estudio 

donde el mayor porcentaje corresponde al 

nivel alto y el nivel medio es 47, 6%, además 

el estudio de Rojas, obtiene una correlación 

positiva y existente entre las variables al 

contrario de este estudio que no se obtiene 

esa correlación porque dentro de los estilos 

de crianza dominantes no existe una 

atención complementaria en atender las 

necesidades básicas de los hijos.  

El estudio al tener un coeficiente de 

p=0.414 (>0.05) en la correlación de 

variables, difiere con Nunes y Mota (2023) 

al encontrar la existencia de una correlación 

positiva entre estilos de crianza y habilidades 

sociales, con un coeficiente de p= 0.056, 

esto debido a que se encontró que el estilo 

autoritario se relaciona positivamente con 

las habilidades sociales, es decir, quienes 

perciben un estilo menos autoritario 

presentan niveles altos en las habilidades 

sociales y viceversa. En consecuencia, 

parece que seguir prácticas de crianza 

autoritativas favorece el desarrollo 

coherente de habilidades sociales, actuando 

como un factor significativo de prevención 

contra los pensamientos suicidas, en 

contraste, adoptar un enfoque parental 

caracterizado por la imposición arbitraria de 

reglas y límites, así como una tolerancia 

excesiva, parece predisponer a los 

adolescentes a establecer relaciones 

interpersonales menos saludables, lo que 

podría aumentar el riesgo de ideación 

suicida. 

Por otro lado, Pacheco y Osorno (2021) en 

su estudio sobre competencias parentales y 

habilidades sociales, logró correlaciones 

significativas en cada una de las dimensiones 

estudiadas, excepto en la dimensión 

relacionada a habilidades sociales básicas y 

habilidades sociales para expresar 

sentimientos, describiendo como 

conclusión que los padres que ejercen un 

mayor fortalecimiento de las habilidades 

vinculares, favorecen la formación de un 

apego seguro y contribuye al adecuado 

desarrollo socioemocional del hijo, más aun 

teniendo en cuenta que los participantes 

fueron únicamente quienes eran hijos 

únicos. 

Al establecer la independencia entre las 

variables de estudio, al no presentar ninguna 

relación entre sí según los resultados 

obtenidos, se infiere que, en este estudio, los 

estilos de crianza no ejercen un papel 

determinante en relación con las habilidades 

sociales de los estudiantes evaluados y su 

capacidad para desenvolverse en su entorno. 

Se sugiere que otros factores podrían ser 

influyentes en este aspecto. 

En consecuencia, los resultados arrojados 

en este estudio aportan información 

significativa porque discrepa de los 

resultados encontrados en estudios previos 

donde se encuentra relaciones entre ambas 
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variables, esto hace que se cimienten bases 

para realizar estudios más profundos para 

poder afirmar o negar la hipótesis de 

correlación. 

Con la aplicación de la escala de estilos de 

crianza de Steinberg, se logra estimar que 

dentro de los estilos de crianza prevalece el 

estilo autoritario, es decir, los estudiantes 

viven bajo reglas estrictas y castigos como 

métodos de crianza, seguido del estilo 

negligente y permisivo, quedando como 

último el democrático y mixto. 

Así también, mediante la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Goldstein, se logra 

estimar que el nivel de habilidad social 

dominante corresponde al nivel alto y medio 

que representa más de la mitad de población 

de estudio, lo que indica que los estudiantes 

de esta institución educativa no presentan 

dificultades en el manejo de sus habilidades 

sociales y por último el nivel bajo. 

En conclusión, los resultados obtenidos 

evidencian una falta de correlación entre 

estilos de crianza y habilidades sociales, es 

decir las variables estudiadas en este caso 

son independientes. 

Finalmente, en cuanto a la problemática del 

estudio se evidencia que los estilos de 

crianza no forman parte de los 

comportamientos disruptivos que están 

ocurriendo en los paralelos de 7mo año de 

EGB desde la percepción docente. A pesar 

de tener dominancia en el estilo autoritario 

y negligente los resultados en habilidades 

sociales en la mayoría de la población no son 

representativos para relacionarlos entre sí, 

por ende, se descarta su influencia de la una 

sobre la otra y para futuras investigaciones 

se motiva a indagar la relación con otros 

factores que pueden estar incidiendo en la 

conducta de los preadolescentes. 

Con base a lo presentado, se considera 

pertinente mencionar las limitaciones a las 

que se enfrentó el estudio como tener una 

población pequeña, a comparación de los 

estudios previos donde su población 

contaba con más de 200 participantes, por 

tanto, se sugiere aumentar el tamaño de la 

muestra en investigaciones futuras, para 

facilitar comparaciones relevantes, y con 

aplicación de pruebas paramétricas. Así 

también se encontró pocos estudios 

actualizados sobre las variables 

mencionadas, además al elegir reactivos de 

auto aplicación puede existir un sesgo al 

basarse en subjetividad de los participantes. 

5. RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer los resultados a la Unidad 

Educativa “Doce de Mayo” y colaborar 

juntamente con el Departamento de 

Consejería Estudiantil, docentes y padres de 

familia para implementar estrategias 

destinadas a fomentar estilos de crianza 

saludables. Así también, proporcionar 

herramientas y recursos que contribuyan a la 

mejora de los estilos de crianza, permitiendo 

a los padres desempeñar un papel más activo 

en la educación de sus hijos, esto no solo 

beneficia a los niños a nivel individual, sino 

que también promueve una comunidad de 

padres más informada y comprometida. 

Adicionalmente, se propone la creación de 

un programa destinado al desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades sociales en 

los estudiantes. 
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