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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito examinar la asociación entre los estilos de 

crianza parental y las habilidades sociales de los niños de 5 años de un centro del 

Programa no escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la ciudad de Lima 

utilizando un diseño correlacional simple. La muestra estuvo conformada por 95 

familias. Se utilizó una ficha sociodemográfica, el inventario sobre creencias de 

estilos de crianza y el cuestionario de habilidades sociales. El estilo 

razonable/democrático se asoció positivamente con las dimensiones de las 

habilidades sociales, mientras que el estilo autoritario no mostró asociación 

significativa con ninguna de ellas. Por su parte, el estilo evasivo se asoció con todos 

los aspectos de habilidades sociales, a excepción de diálogo. Se concluye que las 

prácticas parentales positivas y negativas aportan a las habilidades sociales de 

niñas y niños de 5 años. 

Palabras clave: estilos de crianza, habilidades sociales, niñas y niños de 5 

años. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the association between parenting styles 

and social skills of 5-year-old children from a center of the non-school Initial 

Education Program (PRONOEI) in the city of Lima with a simple correlational 

research design. The sample consisted of 95 families. A sociodemographic file, the 

inventory of parenting style beliefs, and the social skills questionnaire were used. 

The Reasonable/democratic style was positively associated with the social skills 

dimensions, while the authoritarian style did not show a significant association with 

the social skills dimensions. Furthermore, the Evasive style shows direct 

correlations with social skills, except with dialogue. It concludes that positive and 

negative parenting practices contribute to the social skills of 5-year-old children. 

 

Keywords: parenting styles, social skills, 5-year-old children  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación examinó la relación entre los estilos de educación 

parentales y las habilidades sociales en niños de 5 años de un PRONOEI de Lima. 

Esta investigación permitirá aportar en las decisiones que se apliquen en los 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial, principalmente en el 

fortalecimiento de las familias a través de estrategias necesarias para el 

acompañamiento de sus hijos y con ello asegurar el desarrollo y la adquisición de 

adecuadas habilidades sociales. 

Para el Consejo Nacional de Educación (2020), la educación del infante debe 

estar centrada en el bienestar socioemocional poniendo en el mismo nivel de 

relevancia que el desarrollo cognitivo y físico, al desarrollo emocional de los 

estudiantes, permitiéndoles alcanzar el equilibrio para actuar frente a situaciones 

de conflicto a partir del autoconocimiento y la modulación, facilitando el desarrollo 

de relaciones armoniosas con sus pares y la familia. Las investigaciones respecto 

a las habilidades sociales en los infantes resaltan lo conveniente de ser fomentadas 

porque están relacionadas con el desarrollo social sano, y por ende proponer 

intervenciones con las que las habilidades sociales pueden alcanzar resultados 

favorables a mediano y largo plazo (Keenan, 2000). 

En tal sentido, el entorno familiar es el más importante escenario de 

aprendizaje de quienes la integran, ya que es el espacio en el que se experimentan 

tempranamente las interacciones de afecto (Tezón, 2009). En otras palabras, la 

familia ejercería un rol socializador cuya dinámica vinculante, entre sus integrantes, 

proporcionan un referente relacional con otros grupos sociales con los que se 

interactúa. 

Jorge y González (2017) señalan que los estudios referidos a la crianza se 
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destacan por la contribución en la comprensión del desarrollo de los infantes, así 

como de los procesos referidos a la consolidación de su socialización. 

Específicamente, se enfocan en las relaciones del infante con el cuidador que 

pueden ser uno de los padres o un familiar cercano como los abuelos, tíos o 

hermanos mayores, siendo estos con los que se relaciona de forma consistente y 

permanentemente.  

Las familias que brindan protección actúan en bien del desarrollo de los niños 

ofreciendo tiempos y espacios compartidos donde se establece además una 

adecuada comunicación. Ello se constituye en un factor protector que a su vez 

favorece el desarrollo social de los infantes. En ese sentido, García Zavala y 

Peraltilla Romero (2019) resaltan que las familias que promueven la participación 

de todos sus integrantes favorecen y fomentan adecuadas habilidades sociales en 

los hijos.  

Las experiencias sociales vividas en el seno familiar influyen en el desarrollo 

de las competencias sociales de los infantes e implican el aprendizaje y enseñanza 

de conductas, creencias y valores, posibilitando así su integración al contexto 

escolar y social al que pertenecen. En la revisión de estudios sobre el tema en 

Latinoamérica, Paternina Galeano y Ávila Ramírez (2017) identifican el consenso 

en que las habilidades sociales del infante se expresan según el estilo que los 

padres adoptan en la crianza de sus hijos. Por tanto, la familia se enmarca como el 

primer entorno de socialización de las conductas esperadas y valoradas por los 

padres. 

En esa misma línea, Panduro (2016) expone el rol preponderante de la 

familia en la socialización durante la infancia. Indica que la mezcla de hábitos y 

costumbres de crianza de los progenitores, la atención sensible a las necesidades 



 

xiii 

de sus hijos, el respeto a la individualidad, y las demostraciones de afecto son 

vitales en la regulación del comportamiento de los niños.  

En tal sentido, con los resultados de la presente investigación se espera 

además contar con información que permita implementar y desarrollar estrategias 

educativas adecuadas para fortalecer en las familias el acompañamiento y guía de 

los niños de 5 años de una forma cercana, amigable, sensible e informada, de modo 

que desarrollen sus habilidades sociales considerando además su nivel de 

pensamiento y garantizar el uso de competencias emocionales en las 

interrelaciones con los otros.  

El primer capítulo es el Marco Teórico y se plantea una revisión teórica de 

los estilos de crianza parental de las familias y las habilidades sociales. Además de 

investigaciones empíricas actualizadas sobre la relación de dichas variables. 

Seguidamente, se presenta la problemática de la investigación, la formulación del 

problema, objetivos e hipótesis. 

El segundo capítulo es el Método, en el que se incluye el diseño de 

investigación, que es correlacional simple. Además, se explican los criterios de 

selección de los participantes que incluye la identificación de la población, los 

criterios de inclusión y exclusión, así como la descripción de la muestra. Luego se 

precisa la medición, la ficha sociodemográfica, y las pruebas aplicadas. Finalmente, 

el procedimiento que alberga la recolección y el análisis de datos. 

El tercer capítulo son los Resultados en el cual se muestran los hallazgos de 

la investigación, desde la estadística descriptiva, la prueba de normalidad y el 

estadístico correlacional, este último para responder al objetivo principal de la 

investigación. 

En el cuarto capítulo, se presenta la Discusión de los resultados a partir de 
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la revisión teórica de las concordancias y/o discrepancias de los hallazgos, así 

como sus implicancias en el campo fáctico, para finalmente, desarrollar las 

conclusiones y las respectivas recomendaciones. Como agregado complementario, 

se encuentran las referencias y la sección de anexos. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases Teóricas 

1.1.1 Estilos de crianza parental  

          Desde hace muchos años, el termino estilo parental ha sido un concepto 

fundamental en las investigaciones sobre la socialización familiar y sus efectos en 

el desarrollo de niños y adolescentes. Este término acuñado por Diana Baumrind 

se refiere a patrones de conducta que los padres adoptan para cuidar y educar a 

sus hijos, que van desde la imposición de normas hasta la ausencia de estas. La 

teoría de Baumrind (1966) señala que el estilo de crianza parental tiene una 

correspondencia con el comportamiento de la niña, o niño. Esta autora propuso tres 

estilos de crianza parental, democrático, autoritario y permisivo. El estilo 

democrático, se caracteriza por aplicar una disciplina inductiva, desde la promoción 

de espacios comunicativos y razonamiento a partir de las conductas observadas en 

los hijos, motivando su autonomía, el respeto a su individualidad y de sus intereses 

estableciendo valores y disciplina. Padres con estilo autoritario le dan una 

importancia mayor a la obediencia de los hijos, limitan y circunscriben la autonomía 

y finalmente los padres que funcionan desde el estilo permisivo se encuentran en 

el extremo opuesto al estilo descrito anteriormente, no ejercen prácticamente 

ningún control y permiten el mayor grado de autonomía (Jorge & González, 2018). 

Es así como, las crianzas positivas se asocian directamente con las habilidades 

sociales infantiles (Bolsoni-Silva & Loureiro, 2019). 

Más adelante, Maccoby y Martin (1983) identifican un cuarto estilo de 

crianza, el negligente, y configuran los estilos en base a dos dimensiones 

generales; por un lado, las demandas, es decir exigencias de los padres y por otro 

las respuestas, las mismas que se refiere a toda expresión de afecto de los padres. 
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Por tanto, se identifica que el estilo autoritario se caracteriza por una alta demanda 

y baja respuesta, el estilo negligente con una baja demanda y respuesta, el estilo 

permisivo en el que se manifiesta una baja demanda y una alta respuesta, y 

finalmente el estilo autoritativo, o democrático, el mismo que se caracteriza por una 

alta demanda y respuesta. 

Bolsoni-Silva y Loureiro (2019) identificaron que las prácticas de crianzas 

negativas derivan en problemas de comportamiento, en tanto que el estilo evasivo 

se caracteriza por el hecho de que los padres proporcionan a sus hijos un exceso 

de autonomía, evitando exponerlos a situaciones de riesgo, así también, responden 

a las conductas impulsivas y acciones de sus hijos en modo de aceptación benigna, 

afirmativa, evitando el uso de la autoridad, mostrando tolerancia y cediendo el 

control de las propias acciones a sus hijos. 

Según Abreu (2005) el estilo de crianza evasivo dificulta las habilidades 

conversacionales, limita la autonomía, así como el uso de herramientas que les 

permitan resolver situaciones cotidianas de relación con los otros, ya que los niños, 

en este caso, están habituados a obtener todo lo que desean sin límite alguno. El 

estilo de crianza evasivo aplica criterios de educación donde los infantes 

desconocen el control, el respeto a las normas e impidiendo que se manejen con 

autonomía (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2014). 

En esa misma línea, Losada et al. (2019) clasificaron los estilos de crianza 

parental tomando en cuenta tres condiciones: el control, la comunicación y el afecto 

en las interacciones con los hijos. El estilo autoritario es característico en aquellos 

padres que muestran limitadas expresiones de afecto y comunicación hacia sus 

hijos, ejerciendo un excesivo control, estableciendo estrictas normas, las mismas 

que deben ser aceptadas sin posibilidad de discusión. Asimismo, Madueño et al. 
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(2020) explican que la presencia de comportamientos parentales negativos 

caracterizado por el uso de prácticas de crianza ineficientes, escaso 

involucramiento, interacciones negativas, limitada supervisión y seguimiento a los 

hijos, son condiciones que afectan el comportamiento social de los hijos.  

De manera opuesta, el estilo de crianza permisivo es característico de 

padres que muestran un alto grado de sensibilidad en el abordaje de las 

necesidades de sus hijos, sin establecer norma alguna que controle el 

comportamiento (García-Méndez et al., 2014). Por último, el estilo democrático que 

caracteriza a aquellos padres que establecen normas claras basadas en la 

explicación y el razonamiento, procurando que los hijos respeten las mismas, pero 

acompañado de conductas impregnadas de afecto, comprensión y comunicación 

(Ramírez-Lucas et al., 2015). 

Izzedin-Bouquet y Pachajoa-Londoño (2009) explican que los estilos de 

crianza como la tendencia global de comportamiento empleadas por los 

progenitores que anticipan competencias sociales y emocionales cuyo propósito es 

orientar, educar e influir en sus hijos para que les permitan alcanzar su integración 

social, así como la modulación de conductas conforme a su personalidad. Por lo 

que se puede deducir que, los estilos de crianza parental están relacionados con la 

personalidad de los hijos, y configuran la forma en que los progenitores interactúan 

con ellos. 

En su revisión sobre estilos de crianza parental, Jorge y González (2017) 

señalan que son en general, un conjunto de creencias sobre la forma de educar a 

los hijos, los mismos que son normalizados por los adultos que a su vez se traducen 

en acciones propias de un particular entorno cultural y que se distinguen según los 

cambios sociales y culturales en un determinado tiempo. 



 

18 

Por otro lado, Losada et al. (2019) indican que los estilos de crianza parental 

son definidos como las habilidades frecuentemente implementadas por los padres, 

que no necesariamente son usadas en todas las situaciones, así como tampoco 

con todos los hijos, pero que si direccionan globalmente el comportamiento de 

estos. Por su parte, Isaza (2013) explica que los estilos de crianza son básicamente 

formas educativas dentro del núcleo familiar y que constan de un grupo de acciones 

que los padres edifican con la meta de lograr guiar y controlar las conductas de sus 

hijos e hijas, y que estas acciones están basadas en el afecto, las reglas y la 

comunicación. 

Ramírez (2005) explica que los estilos de crianza son un conjunto de 

maneras de actuar de los padres para enseñar a sus hijos determinadas reglas y 

valores de orden cultural. Así también Madueño et al. (2020) sobre la relación entre 

la percepción de las conductas parentales y las habilidades sociales, encontraron 

una fuerte asociación entre las prácticas parentales positivas de los padres con las 

habilidades sociales avanzadas. 

1.1.2 Habilidades sociales  

Caballo (2007) explica que las habilidades sociales son un grupo de 

conductas manifestadas por el individuo en un entorno interpersonal en el que se 

expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una manera 

acorde a las circunstancias, mostrando además respeto por los otros para resolver 

problemas inmediatos y evitar otros problemas más adelante. 

Bierman (2004) define que las habilidades sociales son un conjunto de 

habilidades que permiten interactuar de manera efectiva y adecuada con otras 

personas en distintas situaciones culturales y sociales.  

De acuerdo con García Fernández y Pérez Fuentes (2016), las habilidades 
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Habilidades 
básicas de 
interacción 

social 

Habilidades para 
hacer amigos y 

amigas

Habilidades 
conversacionales

Habilidades para 
relacionarse con 

los adultos

sociales comprenden un conjunto de comportamientos y actitudes que posibilitan 

establecer relaciones sociales gratificantes, interactuar eficazmente con los demás, 

expresar las necesidades y emociones de forma adecuada y abordar los conflictos 

de manera constructiva. 

Por su parte, Monjas (2014) las definen como una competencia social de 

vital importancia tanto para el desempeño actual como para el desarrollo futuro de 

los niños. Una competencia social adecuada en la infancia que está asociada con 

la educación superior y el éxito social, así como con el ajuste personal y social en 

la infancia y la vida adulta. En el mismo contexto Losada et al. (2019) plantean que 

las habilidades sociales son aquellos mecanismos de orden lingüístico, atencional 

y cognitivo que están implícitos en la conducta, y que posibilitan la adquisición de 

habilidades reguladoras que el infante va interiorizando hasta lograr implementar 

su regulación emocional, la misma que es propiciada por la guía del adulto que lo 

acompaña hasta que finalmente el infante consolide su propia autorregulación.  

Por otro lado, Lacunza y Contini de González (2009) sostienen que las 

habilidades sociales comprenden el conjunto de conductas que posibilitan al infante 

desenvolverse desde su individualidad mostrando actitudes, sentimientos, deseos, 

derechos y opiniones adecuados a la situación. 

 En cuanto a las habilidades sociales, Monjas (2014) presenta cuatro 

dimensiones según se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 1 

Dimensiones de las habilidades sociales 
 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Monjas (2014) 
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En primer lugar, las habilidades básicas de interacción social son aquellas 

que los niños y niñas muestran al interactuar con otras personas en situaciones 

habituales, demostrando habilidades tales como saludar, sonreír y reír, pedir 

favores, presentarse, amabilidad y cortesía. En un segundo grupo de habilidades 

sociales, se hallan aquellas que sirven al infante para hacer amigos con sus 

coetáneos, iniciando acciones sociales, uniéndose en situaciones lúdicas con otros, 

ofreciendo ayuda, cooperación y el compartir con los otros. El tercer grupo de estas 

habilidades sociales son las conversacionales, las que permiten al infante iniciar 

una conversación manteniéndola hasta culminarlas, sumarse a conversaciones con 

otros, además de conversar grupalmente. Finalmente, las habilidades para 

relacionarse con los adultos son las que permiten establecer una dinámica de 

interacción infante-adulto, las mismas que se observa en un primer entorno con los 

que viven. Estas habilidades incluyen la cortesía, refuerzo, conversaciones, 

peticiones, además de la propuesta de soluciones a problemas en situaciones 

cotidianas (Monjas, 2014). 

Lacunza et al. (2009) identificaron como habilidades sociales de los niños en 

edad preescolar, aquellas relacionadas a situaciones de interacción en las 

actividades lúdicas, la comunicación de emociones, el auto asentimiento y los 

diálogos con los otros. Dichas habilidades son plausibles de llevarse a cabo a través 

de programas en el cual los infantes puedan desarrollar sentido crítico, libertad, 

responsabilidad y solidaridad. 

Es así como en la edad preescolar se presenta un proceso activo en la 

evolución de las habilidades sociales, según Losada et al. (2019). Estas habilidades 

son reguladas por factores externos, tales como la intervención del adulto que 

acompaña, así como del contexto en el que se desenvuelve, las mismas que se 
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van interiorizando. En tal sentido, las habilidades sociales se ven direccionadas por 

una regulación interna, que a mediano o largo plazo promueven en el individuo el 

logro de una mayor autonomía e independencia, internalizando mecanismos de 

control para la consolidación de la autorregulación emocional (Monjas, 2014). 

En ese sentido, Jorge y González (2018) advierten que, sin embargo, la 

mayor parte de las familias carecen de un estilo de crianza establecido o 

consistente, así como también ponen en práctica pautas de crianza que se 

contradicen unas a otras, y que dependiendo del estilo de crianza estos influirían 

en el proceso de adaptación prosocial y emocional del infante. 

En otras palabras, el contexto de crianza en el que se desenvuelven las 

familias ejerce una gran influencia en los infantes, ya que es en el contexto familiar 

donde se van adquiriendo las primeras formas de interacción, posibilitando la 

consolidación de su autonomía además de conductas decisivas que le servirán en 

sus primeras e inmediatas habilidades sociales y a futuro como adultos. Durante la 

infancia, se van gestando un conjunto de esquemas como resultados de las 

interacciones durante los primeros años y que, si estas experiencias son 

disfuncionales pueden desarrollarse esquemas maladaptativos tempranos, los 

mismos que se refieren a fenómenos profundos que podrían mantenerse inactivos 

durante un largo periodo de vida y luego activarse inmediatamente ante los cambios 

o los estímulos del entorno del individuo (Andrade-Palo & Gómez-Maqueo, 2019). 

En general, estos esquemas se adquieren a temprana edad y se arraigan como 

patrones que se repiten a lo largo de la vida de la persona, influyendo la manera de 

pensar, sentir, actuar e interactuar con otros. 

En tal sentido, la familia se constituye como el principal agente socializador, 

ya que es el factor determinante en la estructuración de las habilidades sociales del 
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infante. Por ello, se ha mostrado un interés notorio hacia los estudios sobre los 

estilos de crianza parentales, debido a que los padres serían los estándares de 

referencia principales en la vida de sus hijos, por lo que de presentarse una falta de 

compromiso parental constituye un factor de riesgo en el desarrollo integral del 

infante. 

Para Reyna (2012) la familia representa el ambiente en el que las personas 

son provistas de condiciones que favorecen su desarrollo, sin embargo, pueden 

igualmente tornarse en una fuente generadora de problemas y trastornos en el 

comportamiento de los que la integran. En tal sentido, Rodriguez (2010) explica que 

el entorno familiar puede verse afectado por una variedad de factores, como el 

trabajo y la vida cotidiana ocupada de los padres, la educación escolar, las 

actividades extracurriculares y la tecnología. Todos estos factores pueden interferir 

con la cantidad y calidad de tiempo que los miembros de la familia comparten y 

debido a ello es posible que hayan surgido nuevas tendencias y enfoques para 

educar a los hijos. Sin embargo, la influencia de estos factores en el desarrollo de 

los niños y jóvenes sigue siendo un tema relevante en la sociedad actual. La falta 

de tiempo y la disminución de los vínculos afectivos pueden tener un impacto 

negativo en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los niños, 

así como en su bienestar general. Mas aún, tal como lo añaden Solis-Cámara et al. 

(2014) sostienen que la cultura desempeña un papel crucial en la adopción de las 

ideas relacionadas con la crianza ya que esta, la cultura, refleja una filosofía de vida 

específica que determina lo que es socialmente aceptado en la educación de los 

hijos e hijas. 

Por lo tanto, es importante que los padres y cuidadores dediquen tiempo de 

calidad para establecer relaciones afectuosas con comunicación efectiva para  
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promover la adecuada relación padres-hijos desde un contexto saludable para que 

el infante no solo internalice sino además desarrolle procesos y habilidades 

cognoscitivas-afectivas y que los padres proporcionen adecuados ejemplos de guía 

y/o modelaje. En ese sentido, González et al. (2014) precisan que los estilos de 

crianza parental deben tener un enfoque educativo desde dos variables en la 

relación: padre e hijo y que estas prácticas educativas parentales consideren el 

apoyo, la comunicación, el afecto, el grado de disciplina y la madurez por parte del 

adulto que acompaña a los niños en el hogar. 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 Antecedentes a nivel nacional 

Lozano (2017) realizó un estudio con el que propuso establecer si existía o 

no correlación entre las prácticas parentales de educación y las destrezas sociales 

en un grupo de infantes de 5 años de una institución educativa de Rioja, San Martin. 

Dicha investigación, fue de tipo básico y de diseño no experimental, transaccional, 

correlacional. La muestra, estuvo compuesta por 35 padres de familia. La escala 

de habilidades sociales y la escala de estilos educativos parentales fueron los 

instrumentos utilizados. En este caso los resultados revelaron que un número 

mayoritario del 51.43% los niños viven en entornos familiares cuyos estilos 

educativos parentales no son los adecuados, y que un 42.86% poseen habilidades 

sociales en desarrollo. Por lo que se concluyó que existen indicadores 

significativamente altos que relacionan los estilos educativos de los padres de 

familia con aquellas habilidades sociales mostradas por los niños y las niñas de 5 

años de edad de dicha institución educativa. 
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Zavala (2018) por su parte, planteó conocer si aquellos estilos de crianza de 

los progenitores se relacionaban con ciertas destrezas de interacción social de sus 

hijos de 3 a 5 años de una sede educativa privada del Cercado de Lima. Para 

propósitos de esta investigación, el enfoque empleado fue el cuantitativo, siguiendo 

la estructura de un diseño de estudio no experimental correlacionado cruzado. La 

población estuvo integrada por un total de 69 menores de edades de 3 a 5 años. 

Se halló que existía una correlación de tipo moderada y positiva entre estilos de 

crianza y habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de dicha institución, 

específicamente entre los estilos de padres democráticos y permisivos y la relación 

con las habilidades sociales, pero no con estilos de padres autoritarios y padres 

negligentes.  

Castañeda S. y Candela, V. (2020) propusieron estudiar la relación entre los 

estilos de crianza y la agresividad en un grupo de escolares de educación primaria 

de un colegio del distrito de San Luis, Lima. El estudio tomó en cuenta la 

participaciónón de 174 escolares de ambos sexos. Dicho estudio fue descriptivo, 

correlacional y explicativo, de diseño no experimental y de corte transversal. El 

estudio encontró una relación significativa entre los estilos de crianza y la 

agresividad en escolares. En particular, los resultados indicaron que los niños que 

experimentaron un estilo de crianza negligente y permisivo eran más propensos a 

mostrar comportamientos agresivos en comparación con aquellos que 

experimentaron un estilo de crianza autoritativo. Además, se encontró que el estilo 

de crianza autoritativo se asoció con una disminución de la agresividad en los 

escolares. Los padres que adoptan este estilo de crianza se caracterizan por ser 

afectuosos y firmes en el establecimiento de normas, lo que puede ayudar a sus 

hijos a desarrollar habilidades sociales y emocionales adecuadas para controlar su 
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comportamiento agresivo. En conclusión, el estudio sugiere que los estilos de 

crianza son un factor importante en la manifestación de la agresividad de los 

escolares y que los padres pueden desempeñar un papel fundamental en la 

prevención y reducción de la agresividad de sus hijos mediante la adopción de un 

estilo de crianza autoritativo y la promoción de un entorno familiar positivo y 

estructurado. 

Villanueva (2022) desarrolló una investigación que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre los estilos parentales y las habilidades sociales en niños 

de una institución educativa inicial del distrito de Mollendo. Esta investigación fue 

de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel descriptivo correlacional, con un 

diseño no experimental y de corte transversal. Para los propósitos de esta 

investigación se contó con la participación de 50 padres de familia. Los resultados 

mostraron que hay una moderada correlación entre estilos parentales y las 

habilidades sociales. Es así como se determinó que existe una moderada 

correlación entre el estilo permisivo y las habilidades sociales, en tanto que se halló 

que no existe una correlación entre estilo autoritario y las habilidades sociales.  

Bardales, E. y La Serna, D. (2014) llevaron a cabo una investigación en un 

total de 262 adolescentes de ambos sexos de una institución educativa estatal de 

Chiclayo, para determinar si existía o no una asociación entre los estilos de crianza 

y el desajuste del comportamiento. El tipo de muestreo utilizado fue el no 

probabilístico por conveniencia. En los resultados encontraron que, aunque el 

porcentaje más elevado se ubicaba en el estilo autoritativo y que en su mayoría los 

adolescentes se muestran con un nivel medio de desajuste del comportamiento, se 

halló que no existe asociación entre las variables estilos de crianza y el desajuste 
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del comportamiento psicosocial, por lo que se asumió que ambas variables de 

estudio eran de carácter independiente.  

       Carbajal et al. (2021) en su investigación propusieron determinar la relación 

entre los estilos parentales y el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 7 

a 11 años de edad en Arequipa. Esta investigación utilizó un diseño de tipo 

transversal y un enfoque cuantitativo y la muestra estuvo conformada por 209 niños 

y sus padres. Concluyeron que los estilos parentales estaban asociados con 

diferentes niveles de desarrollo de habilidades sociales en los niños. Encontraron 

que, en el caso del estilo autoritativo este se asoció positivamente con el desarrollo 

de habilidades sociales por lo que se asume que niños criados en un ambiente con 

este estilo tenían un mejor desarrollo de habilidades sociales. Por su parte, el estilo 

permisivo no mostró una relación significativa. En el caso del estilo parental 

negligente se asoció negativamente con el desarrollo de habilidades sociales, es 

decir que los niños criados en un ambiente con un estilo parental negligente tenían 

un peor desarrollo de habilidades sociales en comparación con aquellos que 

crecían en un ambiente con otros estilos parentales, en tanto que el estilo parental 

autoritario se asoció negativamente con el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños. En conclusión, el estudio de Carbajal et al. sugiere que el estilo parental 

autoritativo puede ser beneficioso para el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños peruanos, mientras que el estilo parental negligente puede ser perjudicial.  

1.2.2 Antecedentes a nivel internacional 

Pinta et al. (2019) llevaron a cabo un estudio para evaluar la relación 

existente entre los estilos de crianza parentales y el desarrollo de las competencias 

emocionales en niños de 5 años de una escuela de educación básica en Ecuador. 

La población estuvo conformada por 106 personas distribuidas en grupos A y B: 52 
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niños, 52 padres de familia y un docente para cada grupo. La investigación fue de 

carácter exploratorio de tipo descriptivo-correlacional. Se utilizó la escala de 

Parentalidad Positiva e2p, como método para recoger los datos, con la cual se 

evaluaron áreas vinculantes, formativas, protectoras y reflexivas, y un cuestionario 

de estilos de crianza parentales. Los resultados señalaron que un 83% de los 

padres ejercen un tipo de crianza democrático y que el 50% de padres se 

encuentran en la zona adecuada de competencias formativas y reflexivas; no 

obstante, se obtuvieron resultados desfavorables respecto al ámbito vincular. Se 

concluyó que la parentalidad es la matriz para la formación emocional, a través del 

cual el infante desarrolla competencias emocionales para la vida en sociedad y se 

observaron consecuencias cognitivas, neurobiológicas y sociales de los estilos de 

crianza. 

Pacheco y Osorno (2021) propusieron analizar la incidencia de las 

competencias parentales en el desarrollo de las habilidades sociales de hijos 

únicos, con edades entre tres y cinco años, desde una investigación, cuantitativa 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 61 padres de familia y 36 niños de 

un centro educativo en Antioquia, Colombia, a los que se les administraron dos 

escalas: de parentalidad positiva y de habilidades sociales. Respecto a los 

resultados, éstos no coincidieron con lo establecido por la teoría, ya que los infantes 

que mostraron habilidades sociales medias tenían a padres con óptimas 

competencias parentales, por otro lado, aquellos e infantes que mostraron altas 

habilidades sociales, tenían a padres con competencias parentales entre los rangos 

de riesgo, monitoreo y óptimas; así también, aquellos infantes que tenían altas 

habilidades sociales tenían registraron con protectoras competencias parentales. 

Concluyen que existen factores ajenos a las competencias parentales que pueden 
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influir en el desarrollo de las habilidades sociales de los infantes. 

Cucalón (2020) llevó a cabo una investigación de los estilos parentales y su 

influencia en el desarrollo de habilidades sociales en niños, la misma que fue un 

estudio de carácter no experimental, de corte transversal, descriptivo, correlacional. 

Dicha investigación se efectuó en una población de 195 estudiantes de segundo y 

tercer grado de una sede educativa, en la ciudad de Guayaquil. En relación con la 

muestra, esta fue tratada como no probabilística, elegida por criterios del 

investigador con un total de 60 padres y representantes. Se utilizaron como 

instrumentos el cuestionario de Estilos Educativos de la Generalitat Valenciana y el 

cuestionario de Escala de Habilidades Sociales de Goldstein. Los resultados 

obtenidos mostraron que en la mayoría de las familias el estilo parental autoritario 

fue el predominante y que el 57% y el 62% de los niños habían desarrollado sus 

habilidades sociales. Finalmente, se halló que existía relación entre el bajo 

desarrollo de las habilidades sociales y los estilos autoritarios ejercidos por las 

familias, mientras que los estilos democráticos se relacionaron con el adecuado 

desenvolvimiento de las habilidades sociales en los hijos. Concluyéndose que, el 

desarrollo de las habilidades sociales se vio afectada negativamente por los estilos 

parentales autoritarios. 

Rodríguez-Villamizar y Amaya-Castellanos (2019) llevaron a cabo una 

investigación para determinar la relación entre los estilos de crianza, autoeficacia 

parental y problemas conductuales infantiles en tres municipios de Santander, 

Colombia en una población de estudio de 1,425 adultos padres y cuidadores de 

niños menores de 12 años. En este estudio que fue de tipo cuantitativo, 

observacional, descriptivo y de corte transversal, se concluyó que un alto porcentaje 

de los cuidadores ejercen formas de crianza parentales disfuncionales y que los 
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niños muestran alteraciones en el comportamiento. Para este estudio, estas formas 

de crianza disfuncionales son la laxitud definida como una disciplina permisiva e 

inconsciente, la sobrerreactividad definida como disciplina autoritaria y la hostilidad 

asumida como el uso de fuerza verbal o física. Los resultados de la investigación 

sugieren que los estilos de crianza autoritativo están asociados con una mayor 

autoeficacia parental y una disminución de los problemas conductuales en los 

niños. Por otro lado, se encontró que el estilo de crianza permisivo se asoció con 

una menor autoeficacia parental y una mayor prevalencia de problemas 

conductuales en los niños. Además, se identificó una relación significativa entre la 

autoeficacia parental y la reducción de problemas conductuales en los niños. Los 

autores concluyen que los estilos de crianza tienen una influencia significativa en la 

autoeficacia parental y en los problemas conductuales infantiles y que los padres 

que adoptan un estilo de crianza autoritativo y democrático pueden mejorar su 

autoeficacia parental y reducir la prevalencia de problemas conductuales en sus 

hijos. Estos resultados, llevaron a sugerir que la crianza debe ser promocionada 

como parte de las políticas de salud pública en la sociedad colombiana. 

Isaza et al., (2011) llevaron a cabo una investigación en Medellín, cuyo 

objetivo fue estudiar la relación entre el clima social de un grupo de familias y el 

desempeño en habilidades sociales en un grupo de 108 niños y niñas de edades 

de dos y tres años. Para tales propósitos se planteó evaluar el clima social familiar 

teniendo en cuenta las relaciones, el desarrollo y la estabilidad, y el desarrollo social 

mediante repertorios conductuales. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional. Los resultados mostraron que las familias cuyo clima social mostraba 

cohesión, comunicación, expresiones de afecto y manejo de normas claras, es decir 

un ambiente familiar con tendencias democráticas, eran generadoras de un 
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repertorio amplio de habilidades sociales. Por el contrario, aquellas familias cuyo 

clima social era rígido y disciplinad, propias de familias con tendencias autoritarias, 

se asociaban con un nivel más bajo de desempeño social en los niños y niñas. Una 

situación similar se pudo evidenciar en las familias con una estructura sin 

orientación, caracterizada por el poco manejo de normas claras y una gran 

manifestación de afecto y satisfacción de los deseos de sus hijos e hijas. 

Henao y García (2009) Llevaron a cabo un estudio de tipo no experimental 

transversal con el propósito de establecer si existían o no relaciones y correlaciones 

entre los estilos de interacción familiar y desarrollo emocional infantil. En este 

estudio se evaluaron a 404 niños y niñas y sus progenitores, un total de 629 adultos. 

Asimismo, las dimensiones que se consideraron para evaluar el nivel emocional de 

los infantes fueron: la autorregulación, la comprensión emocional, y la empatía. Los 

resultados obtenidos en esta investigación muestran que el estilo equilibrado, es 

decir un control firme pero acompañado de expresiones de amor, afecto y 

comprensión, se perfila como aquel que propicia conductas adecuadas y 

adaptativas en los infantes, y que además posibilita el nivel de comprensión 

emocional en los niños y niñas. Más aún, dichos resultados a nivel de tendencias 

correlacionales evidencian que el estilo equilibrado se evidencia particularmente en 

el grupo de madres cuyos hijos e hijas presentan un mejor desempeño en 

comprensión emocional. Contrariamente, se observa que los estilos de tipo 

permisivo y autoritario presentan relaciones inversas, es decir revelan un menor 

rendimiento a nivel de la empatía y desempeño emocional en general. Sin embargo, 

estas asociaciones se manifestaron específicamente en el grupo de madres, pero 

no se observaron estas mismas asociaciones en el grupo de padres. 

En otra investigación, esta vez llevada a cabo por Fernández-Alcántara et al. 
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(2016) se pretendió conocer la relación entre los estilos parentales y las habilidades 

sociales en niños de edad escolar. Para este estudio los autores utilizaron un diseño 

de transversal y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 206 niños de dos 

escuelas públicas de la provincia de Almería, España, con edades entre 7 y 12 

años. y utilizaron dos instrumentos para medir las variables del estudio: el 

Cuestionario de Conducta Infantil (CCQ) y la Escala de Habilidades Sociales de 

Matson (MSSS). Los datos fueron analizados utilizando análisis de correlación y 

regresión, controlando variables como la edad y el género de los participantes. Los 

resultados del estudio mostraron que los estilos parentales estaban 

significativamente relacionados con las habilidades sociales de los niños. En otras 

palabras, este estudio proporciona una evidencia más de la relación entre los estilos 

parentales y las habilidades sociales. Los resultados además indican que los niños 

con estilos parentales más permisivos y democráticos tienen mejores habilidades 

sociales que los niños con estilos parentales más autoritarios.  

            El estudio realizado por Martínez-Pampliega et al. (2017) tuvo como objetivo 

investigar la relación entre el estilo parental y el desarrollo de habilidades sociales 

en niños de 4 a 6 años en Bilbao, España. La investigación de tipo correlacional 

transversal incluyó a 113 niños y sus padres, quienes completaron cuestionarios 

sobre el estilo parental y las habilidades sociales de los niños. Los resultados del 

estudio mostraron que los niños que crecen en familias con estilo democrático 

tienden a desarrollar mejores habilidades sociales, como la empatía, la asertividad 

y la resolución de conflictos. Además, se encontró que estos niños también son 

más propensos a mostrar conductas prosociales, como compartir y cooperar con 

otros niños. Así mismo, se encontró que el estilo parental indulgente se asociaba 

negativamente con las habilidades sociales de los niños. Sin embargo, en este 
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mismo estudio se halló que el estilo parental autoritario no se relacionaba 

significativamente con el desarrollo de habilidades sociales en los niños. En tal 

sentido, los autores sugieren que en el caso del estilo parental autoritario este no 

es un factor determinante en el desarrollo de habilidades sociales en niños de edad 

preescolar, y que otros factores tales como la edad, el contexto familiar, la cultura 

entre otros, pueden influir en el desarrollo de estas habilidades. 

Gómez-Ortiz et al. (2020) investigaron la relación entre los estilos parentales 

y desarrollo de habilidades sociales en niños en España. Para ello, se llevaron a 

cabo un estudio longitudinal en el que se evaluaron a 637 niños de entre 8 y 12 

años de edad, y a sus padres, durante tres años consecutivos. Los resultados del 

estudio mostraron que los estilos parentales afectan significativamente al desarrollo 

de habilidades sociales en los niños. En particular, se encontró que el estilo parental 

autoritativo (que se caracteriza por ser afectuoso y firme en el establecimiento de 

normas) se asoció positivamente con el desarrollo de habilidades sociales, mientras 

que el estilo parental negligente (que se caracteriza por la falta de afecto y de 

normas claras) se asoció negativamente con el desarrollo de habilidades sociales. 

Además, se encontró que la relación entre los estilos parentales y el desarrollo de 

habilidades sociales se veía mediada por la capacidad de los niños para regular 

sus emociones. Es decir, los niños con una buena regulación emocional 

presentaban mejores habilidades sociales independientemente del estilo parental, 

mientras que los niños con una mala regulación emocional presentaban peores 

habilidades sociales, especialmente si sus padres tenían un estilo parental 

negligente. En conclusión, los resultados del estudio sugieren que los estilos 

parentales de los padres pueden desempeñar un papel fundamental en la 

promoción del desarrollo de habilidades sociales en sus hijos a través de la 
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adopción de un estilo parental afectuoso y firme en el establecimiento de las reglas. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Descripción de la realidad problemática 

La sociedad atraviesa por constantes cambios científicos, tecnológicos y 

culturales. Desde esta perspectiva corresponde a las familias adaptarse a las 

demandas actuales en general y los estilos de crianza parentales y formas de 

relacionarse con los infantes en particular. Sin embargo, en muchas ocasiones los 

adultos recurren al modo como ellos mismos fueron educados cuando niños y/o 

adolescentes, los mismos que no necesariamente son los más pertinentes o 

apropiados a las necesidades actuales para la educación de sus hijos.  

Capano y Ubach (2013) hacen mención de que las familias han utilizado 

diferentes estilos de crianza parentales acordes a los contextos sociales en las que 

se desenvolvían. Por los años 70 el modelo educativo usado por los padres estaba 

caracterizado por su rigidez, inflexibilidad, sin concesión alguna, más conocido 

como el estilo autoritario. Años más tarde ante el reconocimiento de los derechos 

del infante y adolescente en la Convención de los Derechos del Niño, se les 

consideró como interés supremo y como sujetos con derechos en iguales 

condiciones que la de los adultos y que los estilos de crianza parentales deberían 

ajustarse a estas consideraciones. Sin embargo, en la actualidad, las familias se 

encuentran aún ante diferentes interrogantes al momento de cumplir con sus 

funciones como padres y establecer las pautas de crianza. 

Ante este escenario, las familias se enfrentan además a una realidad 

caracterizada por el resquebrajamiento y el distanciamiento en las relaciones 

padres e hijos. Debido en gran parte, a que algunos padres optaron por un estilo 
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educativo rígido, alejado de las reales necesidades reales de sus hijos, otros 

renunciaron a la responsabilidad de asumir sus deberes parentales, es decir 

aquellos que han dimitido en el ejercicio de sus funciones asumiendo un estilo de 

crianza permisivo o evasivo. 

Un estilo de crianza asumido desde un enfoque de afecto, respeto, tolerancia 

y dialogo, que toma en consideración además la importancia de la disciplina en la 

educación y las interacciones con los otros proporcionará a los infantes un ambiente 

seguro y saludable para adquirir habilidades sociales adecuadas para relacionarse. 

En otras palabras, un estilo de crianza que se ajuste a los tiempos actuales, que 

considere las características del desarrollo propio de la edad de los hijos y de sus 

necesidades particulares, según (Capano & Ubach 2013). 

En el ámbito nacional, respecto a los estilos de crianza parentales y su 

implicancia sobre la disciplina de los infantes, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018), da cuenta de las formas principales de castigo ejercidas 

por los progenitores. Dicha información se determinó a través de entrevistas 

realizadas el año 2018 a mujeres con hijos cuyas edades fluctuaban entre 1 a 5 

años, tal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2 

Perú: Principales formas de castigo ejercidas por el padre y la madre cuando 

corrigen a sus hijas/os de 1 a 5 años, 2018 
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 

 

Se puede observar que el regaño verbal es el más utilizado en un 61.7% por 

los padres y 60.9% por las madres. Otra de las formas de castigo utilizadas por 

ambos padres es, prohibir a los hijos algo que les gusta en un 35% por las madres 

y con un 30.6% en los padres. Por otro lado, el uso de palmadas representa el 

20.4% utilizado por las madres y en un 11.1% los padres. Finalmente, el uso de 

golpes o castigos físicos son en un 11.1% utilizados por las madres y en un 9.8% 

por los padres (INEI, 2018). En conclusión, el estilo de crianza característico por 

este grupo de familias se perfila como autoritario. Por otro lado, es importante 

precisar que, según esta encuesta un 44% de las madres entrevistadas 

manifestaron que hablaban con su hijo o hija para explicarles la conducta y en un 

43.5% los padres, por lo que en este grupo de familias se puede considerar la 

presencia de un estilo de crianza parental razonable/democrático.  

Un estilo de crianza caracterizado por vivencias violentas repercutiría 

negativamente en el desarrollo de los infantes a nivel de la autoestima, el 

aprendizaje y la socialización de habilidades para interactuar con su entorno. Por 

lo tanto, la forma de relacionarse con los otros estaría determinado por los patrones 

de crianza internalizados en el contexto de la dinámica familiar y que afectarán su 

61.7

43.5

30.6

11.1 9.8

60

44
35.6

20.4
11.1

REPRIMENDA 
VERBAL

HABLA CON 
ÉL/ELLA Y EXPLICA 

SU CONDUCTA

PROHIBE ALGO QUE 
LE GUSTA

PALMADAS CON GOLPES O 
CASTIGOS FÍSICOS

Padre Madre



 

36 

niñez, adolescencia e incluso en la adultez (Monjas, 2014). 

El Instituto de Opinión Pública-PUCP (2016), llevó a cabo una encuesta en 

19 regiones del Perú, en una muestra de 1,574 personas entre hombres y mujeres 

de 18 años a más, a quienes se les hizo básicamente tres preguntas para conocer 

sus opiniones acerca de las cualidades que deberían promoverse en los niños y 

niñas. Ante la pregunta de si los niños deberían obedecer a sus padres o ser 

responsables por sus propias acciones, la encuesta reveló que el 86% de los 

peruanos, hombres y mujeres consideran que promover la obediencia en los niños 

tiene mayor importancia que incentivar la responsabilidad por las propias acciones. 

Por otro lado, un 96.6% de los encuestados consideran que los niños deben tener 

respeto por sus mayores más que pensar por sí mismos. Finalmente, un 83.7% 

manifestó que los niños deben tener buenos modales, más que tener sentido 

común y buen juicio. 

En suma, los resultados del estudio indican que los peruanos apoyan un 

estilo de crianza autoritario, donde el control, la obediencia, la relación de carácter 

vertical y el dominio de los adultos debe prevalecer al momento de educar a los 

niños. En general, el desarrollo de los niños está influenciado por la calidad de 

oportunidades que estén disponibles durante el proceso de interacción con las 

personas, especialmente con los padres y madres pues ellos son la principal fuente 

de estimulación social durante la infancia (Ministerio de Educación [MINEDU], 

2017). 

Con el propósito de direccionar el tema de investigación hacia la población 

motivo de estudio, es importante señalar que la instrucción educacional es 

asimismo significativa para el desarrollo social de los niños y niñas. Tal como lo 

menciona Isaza (2013) el entorno educativo no solo ofrece conocimiento, más aún 
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abre espacios para orientar actitudes, hábitos, formas de interacción con los pares 

y la adaptación a la vida escolar y académica. Se sabe que en el momento en que 

los infantes ingresan al entorno escolar, ingresan con un repertorio de conductas, 

creencias y conocimientos adquiridos previamente y que las formas en que los 

niños y niñas fueron educados en el hogar influye en su nivel de adaptabilidad al 

contexto educativo y su disposición para adquirir más conocimientos. En este 

sentido, el docente tiene la función de orientar y estimular esos repertorios sociales 

con las buenas prácticas pedagógicas. 

En este contexto la educación en la primera infancia es de gran relevancia 

para el adecuado desarrollo mental del niño dado que es la etapa en la que persona 

se expone a sus primeros contactos comunicativos con el exterior a través de los 

sentidos. La etapa escolar es un período de gran importancia porque en este 

período se realizan los primeros aprendizajes. Los niños aprenden, desarrollan y 

ejercitan destrezas de tipo cognitivas, afectivas, sociales y motrices. Estas 

destrezas continuarán desarrollándose a lo largo de su vida académica. 

Por tanto, el nivel inicial de educación es el primer estadio dentro del marco 

de una educación elemental regular en niños de edades de 0 a 5 años. Este primer 

nivel de educación es, en general, de forma escolarizada en centros educativos, 

propiamente dichos. Sin embargo, no todas las familias cuentan con acceso para 

la educación institucionalizada de sus hijas e hijos debido a limitaciones de orden 

económico. Es por ello por lo que encuentran en sistemas de programas no 

escolarizados de educación inicial, una alternativa para asegurar los aprendizajes 

que requieren los niños en sus primeros años. 

Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), 

proporcionan atención en zonas urbanas periféricas y rurales, a las familias y 
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adultos cuidadores de niños y niñas menores de edad, de 0 a 5 años, con el 

propósito de contribuir en el proceso transitorio al sistema educativo. En estos 

programas, la participación de las familias es fundamental, ya que involucran 

actividades comunitarias para atender las necesidades de los niños a nivel 

académico. Asimismo, en estos programas se estimulan las prácticas adecuadas 

de crianza de padres a hijos, contribuyendo además al desarrollo integral de los 

niños, considerando crecimiento socioafectivo y cognitivo, expresión oral y artística, 

psicomotricidad y el respeto de sus derechos, bajo la guía y acción de las 

profesoras coordinadoras. Los PRONOEI están distribuidos a nivel nacional, pero 

para los propósitos del presente estudio se seleccionaron aquellos ubicados en un 

distrito de la ciudad de Lima con un total 24 programas (Estadística de la Calidad 

Educativa, s.f.). 

Por otro lado, Roben et al. (2022) mencionan que, en el contexto de salud 

del COVID 19 se han dado lugar situaciones inesperadas y adversas de 

movilización social, confinamiento y problemas económicos, los mismos que han 

generado e incrementado en las familias los niveles de ansiedad y estrés, 

especialmente en aquellas familias de escasos recursos económicos y 

considerados como poblaciones de riesgo. 

Aunque la niñez no es la población más afectada en términos de salud a 

causa de la pandemia, su vulnerabilidad a las consecuencias sociales y 

económicas se ha duplicado (Quimbiulco Yubi, 2021). La pandemia por COVID-19, 

ha obligado a los diferentes gobiernos a asumir medidas extremas para mitigar la 

propagación del virus, y en consecuencia ha habido un impacto directo en la 

dinámica de las familias. En otras palabras, se observan efectos colaterales a nivel 

en la salud mental, la salud física, la educación, la nutrición, y las actividades 
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lúdicas, entre otros, lo que a su vez afectaría los estilos de crianza parentales 

repercutiendo en el desarrollo de habilidades sociales (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). 

En el marco de las acciones a cargo de los programas no escolarizados de 

educación inicial, y para conocer los logros de aprendizaje de los niños de este 

programa en el ámbito de: las habilidades sociales y específicamente en las áreas 

de Comunicación y Personal Social, se observa que los estudiantes 5 años del 

PRONOEI de un distrito de la ciudad de Lima, respecto a logros de aprendizajes 

referidos a las habilidades sociales, presentan nivel de logro en el área de Personal 

Social del 50% y del área de Comunicación del 55%, en nivel de proceso un 35% 

en la dimensión Personal Social y el 25% en el área de Comunicación. Finalmente, 

en el nivel de inicio en un 15% en el área de Personal Social y del área de 

Comunicación un 20% (Sistema de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 

[SIAGIE], 2021). 

Es así como, resulta importante conocer la relación de las prácticas de 

crianza parentales de las familias y las habilidades sociales de los niños de 5 años 

del PRONOEI de un distrito de la ciudad de Lima, ya que dichos estudiantes no han 

alcanzado el logro esperado y desde la teoría se ha identificado que el estilo de 

crianza autoritario, razonable/democrático y evasivo limita o promueve que los 

niños que conforman dichas familias desarrollen habilidades sociales. 

1.3.2 Formulación del problema 

Problema principal 

 ¿Qué relación existe entre los estilos de crianza parentales y dimensiones de 

las habilidades sociales de niños de 5 años del PRONOEI de un distrito de la 

ciudad de Lima, 2022?  
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1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre los estilos de crianza parentales, y las 

dimensiones de las habilidades sociales de niños de 5 años del PRONOEI.  

1.5 Hipótesis y variables de la investigación 

1.5.1 Hipótesis General 

H1: Existe relación significativa entre estilos de crianza parentales y, las 

dimensiones de las habilidades sociales de los niños de 5 años del PRONOEI 

de un distrito de la ciudad de Lima, 2022. 

1.5.2 Variables y definición operacional 

Estilos de crianza parentales  

Jorge y González (2017) la definen como el conjunto de creencias sobre la 

forma de educar a los hijos, los mismos que son normalizados por un grupo de 

adultos y que a su vez se traducen en acciones propias de un particular entorno 

cultural y que se distinguen según los cambios sociales y culturales en un 

determinado tiempo. 

Dimensiones 

- Razonable/ Democrático: es un estilo de crianza cuyo componente básico es la 

comprensión y el ejercicio del poder desde la tolerancia con énfasis en el diálogo. 

En este sentido, los adultos democráticos evitan decisiones antojadizas y 

transmiten reglas claras de conducta. Su método se basa más en el estímulo y 

el apoyo que en el castigo. Se esfuerzan por hacer que los niños adopten una 

naturaleza segura, participativa y responsable socialmente. El estilo democrático 

consta de frecuentes formas de interacciones verbales.  

- Autoritario: Se refiere a los cuidadores que intentan influir, controlar y evaluar 
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el comportamiento y las actitudes del infante de acuerdo con rígidos estereotipos 

establecidos. Los adultos autoritarios valoran la obediencia y encuentran útil 

limitar la autonomía de un niño. Una situación extrema se encuentran los adultos 

violentos que van más allá de la violencia física. 

- Evasivo/Permisivo: este estilo en particular puede variar desde la indulgencia 

extrema hasta el descuido. Por tanto, los adultos que aplican este estilo 

indulgente se caracterizan por un bajo nivel de control y muestran necesidad de 

madurez. Expresan actitudes positivas hacia el comportamiento del niño, 

aceptando el comportamiento de este, y usan poco castigo cuando rompen las 

reglas. 

Habilidades sociales 

Monjas (2014) explica que la competencia social es de vital importancia tanto 

para el desempeño actual como para el desarrollo futuro de niñas y niños. Una 

competencia social adecuada en la infancia está asociada con la educación 

superior y el éxito social, así como con el ajuste personal-social en la infancia y la 

vida adulta. 

Dimensiones 

- Habilidades básicas de interacción social: los niños y niñas al interactuar con 

otras personas en situaciones habituales muestran habilidades como saludar, 

sonreír y reír, favores, presentaciones, amabilidad y cortesía.  

- Habilidades para hacer amigos y amigas: los niños y niñas refuerzan a los otros, 

inicia acciones sociales, se une a situaciones lúdicas con otros, ofrecen ayuda, 

cooperan y comparten con los demás. 

- Habilidades conversacionales: la habilidad que posee el niño o la niña para 

iniciar una conversación, manteniéndolas, culminándolas y sumarse a 
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conversaciones con otros además en un grupo.  

- Habilidades para relacionarse con los adultos: los niños son capaces de 

relacionarse con los adultos con los que viven y muestran cortesía, manifiestan 

sus peticiones y participan para solucionar problemas en situaciones de 

cotidianas. 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de los estilos de crianza parentales 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 

Estilos de 
crianza 
parentales 

Razonable/ 
Democrático 

Responsabilidad 
paternal 

Me ocupo de que mi hijo (a) se 
alimente sanamente. 

Muy en 
desacuerdo (1),  
De acuerdo (2)  
Muy de acuerdo 
(3) 

Me intereso por el aprendizaje y 
rendimiento de mi hijo (a) en la 
escuela. 

 
Demuestro cariño y apoyo a mi hijo 
(a) cuando muestra tristeza. 

 

Estímulo a mi hijo (a) en el 
desarrollo de sus habilidades 
académicas y sociales en la 
escuela 

Contención 
emocional 

Cuando mi hijo(a) tiene algún 
conflicto, lo escucho y le aconsejo 
qué podría hacer al respecto 
Dejo que mi hijo (a) solucione solo 
las peleas con otros niños, sin 
desafiarlo. 

Autoritario 

Actitud 
controladora 

Controlo todas las actividades que 
realiza mi hijo (a). 

Imposición de 
ideas 

Impongo mis puntos de vista sin 
tomar en cuenta los sentimientos 
de mi hijo (a). 
Castigo físicamente a mi hijo (a) 
cuando se comporta mal. 

Disciplina 

Enseño a mi hijo (a) que sólo 
escuche las opiniones de sus 
padres sobre qué es lo correcto 
hacer y no la de los demás 

Resolución de 
conflictos 
agresivos 

Grito y castigo a mi hijo (a) cuando 
maltrata a otro niño o niña. 
Pido a mi hijo (a) que se calle 
gritándole, cuando no escucha a 
otra persona que se está 
expresando. 
Opino que mi hijo (a) debe jugar 
sólo dentro de la casa para controlar 
sus actividades diarias 

Evasivo / 
Permisivo 

Desatención en 
actividades 

Dejo de asistir a las reuniones y 
actividades de la escuela, sin 
motivos importantes 
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escolares y 
lúdicas 

Permito que mi hijo (a) salga a jugar 
todo el tiempo que quiera. 
Dejo que mi hijo (a) realice tu tarea 
escolar solo, no importando que 
necesite mi ayuda. 
Respondo rápidamente a las 
demandas de mi hijo (a) para poder 
evitar cualquier confrontación con 
él o ella. 

Desatención a las 
acciones de 
regulación de 
actitudes y 
comportamientos 

Le doy la razón a mi hijo (a) para 
evitar confrontación con él o ella. 
Dejo que mi hijo (a) hable si quiere 
interrumpir a una persona que está 
hablando al mismo tiempo. 
Dejo que mi hijo (a) maltrate a otro 
niño o niña que lo ha molestado. 

 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las habilidades sociales 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 

Habilidades 
Sociales 

Habilidades 
básicas de 
interacción social 

Interacción 

Sonríe al interactuar con 
otras personas en 
situaciones adecuadas 

Nunca (1)  
Algunas veces (2) 
Frecuentemente (3) 

Saluda con amabilidad 
Se presenta mencionando 
su nombre edad y nombre 
de los miembros de su 
familia. 

Agradece favores recibidos 

Ofrece su ayuda y 
cooperación 
voluntariamente. 

Habilidades para 
hacer amigos y 
amigas 

Amistad 

Alaba las acciones de los 
demás. 
Se une al juego con otros. 
Ayuda, coopera y comparte. 
Asiste a reuniones 
amicales. 

Dialoga con los adultos con 
los que convive. 

Habilidades 
conversacionales 

Diálogo 

Inicia conversaciones. 

Se une a diálogos con 
otros. 
Conversa fluidamente en 
grupo. 
Mantiene conversaciones 
hasta finalizar. 
Participa en 
conversaciones de temas 
cotidianos. 

Habilidades para 
relacionarse con 
los adultos 

Relaciones 

Muestra cortesía al 
interactuar con adultos  
Procura ayudar en solución 
de problemas cotidianos 
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Atiende peticiones de los 
adultos. 
Solicita ayuda al adulto que 
lo acompaña. 
Conversa con los adultos. 
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CAPÍTULO II.  MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño metodológico 

La presente investigación es no experimental y transeccional. Tomando en 

cuenta la propuesta de diseños de investigación de Ato et al. (2013), se propuso un 

tipo de investigación empírica-asociativa de diseño correlacional simple para 

examinar la relación funcional entre dos o más variables.  

Es así como, se muestra el diseño de investigación utilizado en la siguiente 

figura: 

Figura 3 

Diseño de investigación 

 Siendo que: 

M: Familias de los niños de 5 años 

V1: Estilo de crianza parental 

V2: Habilidades sociales 

 R: Relación entre las variables 

2.2 Participantes 

La muestra estuvo conformada por un total de 95 familias de los PRONOEI 

de un distrito de la ciudad de Lima. La técnica de muestreo fue no probabilística de 

tipo intencional lo que supone una selección por idónea por parte de la 

investigadora según el objetivo de su estudio (Otzen & Manterola, 2017). 

Como criterios de inclusión, se consideró que fueran personas de Lima, que 
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cuenten con mayoría de edad y que sean padres, madres de una hija o hijo de 5 

años de edad. Dentro de las características de los participantes, se evaluó el sexo, 

la edad, el tipo de trabajo y el estado civil.  

Un total de 95 familias del PRONOEI participaron en el estudio, el 72% 

fueron de sexo femenino y el 28% masculino; con una media de edad de los padres 

de 28 años (DE= 4.50), siendo el 65% comerciantes, el 18% amas de casa y un 7% 

de técnicos en construcción. En cuanto al estado civil, el 26% fueron casados, el 

45% convivientes en unión libre y 29% solteros. 

2.3 Medición 

Encuesta sociodemográfica 

Se elaboró una ficha sociodemográfica donde se consideraron las preguntas 

cerradas relacionadas al sexo y el estado civil. En cuanto a preguntas abiertas, se 

consideró la edad y el tipo de trabajo que realizaban. 

Estilos de crianza parental 

Para evaluar los estilos de crianza se empleó el inventario acerca de las 

creencias de estilos de crianza elaborado por Tezón (2009). El inventario contiene 

20 ítems que miden tres estilos de crianza parental, razonable/democrático, 

compuesto por 6 ítems, autoritario, que consta de 7 ítems y el estilo 

evasivo/permisivo con 7 ítems. Las opciones de respuesta de la escala son: muy 

en desacuerdo= 1, de acuerdo= 2 y muy de acuerdo= 3. 

Para el presente estudio, se elaboró la validez de contenido con 12 expertos 

que contaban con grados académicos de maestría y doctorado. Se aplicó la V de 

Aiken (V) para evaluar la representatividad de los ítems. Como resultado se obtuvo 

un valor promedio elevado (V= .86). 

En cuanto a la confiabilidad, se utilizó el coeficiente omega (ω, McDonald, 
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1999), considerando valores mayores a .60 como adecuados según lo indicado por 

Nunnally (1978). Los coeficientes de confiabilidad para las dimensiones de crianza 

parental fueron: razonable/democrático ω= .708, autoritario ω= .678 y 

evasivo/permisivo ω= .814. 

Habilidades sociales 

Se aplicó el cuestionario elaborado por Monjas (2014) que mide las 

habilidades sociales en niños. El cuestionario cuenta con 20 ítems los cuales miden 

cuatro dimensiones: la interacción, la amistad, el diálogo y las relaciones, con 5 

ítems respectivamente. Las opciones de respuesta se encuentran en una escala de 

tres puntos: nunca= 1, algunas veces= 2, y frecuentemente= 3. 

En el presente estudio, se evaluó la validez de contenido con la participación 

de 12 expertos que contaban con grados académicos de maestría y doctorado. Se 

aplicó la V de Aiken referente a la representatividad de los ítems obteniendo un 

promedio de categoría aceptable (V= .89). 

La confiabilidad según la consistencia interna con el coeficiente omega, fue 

aceptable para la dimensión general, ω= .882 y para las dimensiones: habilidades 

básicas de interacción social, ω= .837, habilidades para hacer amigos y amigas, 

ω= .820, habilidades conversacionales, ω= .835, y habilidades para relacionarse 

con adultos, ω= .820. 

2.4 Procedimiento 

Se obtuvo autorización a los autores quienes validaron las escalas para su 

uso. Para la aplicación del estudio, se acordó con la coordinadora a cargo de los 

PRONEI los siguientes aspectos, que el estudio sería aplicado de manera 

presencial y de forma grupal, la fecha de evaluación, la ambientación y los 

materiales. 
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La aplicación fue desarrollada de la siguiente manera, se presentó a los 

padres de familia el consentimiento informado y una vez obtenida la aprobación 

para el desarrollo del estudio, se le solicitó que completara la ficha 

sociodemográfica y luego los instrumentos de medición de estilos parentales y 

habilidades sociales. 

2.5 Análisis de datos 

Para cumplir con los objetivos del presente estudio, se utilizó el programa 

JAMOVI 2.2.5. Se propuso un análisis de frecuencia a partir de porcentajes (%) y 

un análisis descriptivo de las variables tomando en cuenta la media (M), desviación 

estándar (DE), asimetría (g1) y curtosis (g2). 

Para los análisis inferenciales, se evaluó la normalidad multivariada tomando 

en cuenta la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk corregido tomando en cuenta 

el valor de probabilidad de .95. Un valor superior a este criterio asumiría la 

presencia de normalidad mientras que un valor por debajo asumiría el rechazo de 

la normalidad. 

Una vez identificada la normalidad de las variables se optó por realizar el 

análisis correlacional, evaluando el nivel de significancia y esperando un nivel de 

probabilidad menor al .95. Se consideraron los criterios de Cohen (1988) para la 

evaluación de la magnitud de las asociaciones significativas: .10 a .29 (pequeña), 

.30 a .49 (moderada) e igual o mayor a .50 (grande). 

2.6 Aspectos éticos 

Se cumplieron con los aspectos éticos siguiendo la declaración de derechos 

de Helsinki para los estudios con seres humanos, esto significó cumplir con el 

principio de confidencialidad lo que aseguraba su integridad dentro del estudio, la 

ausencia de daño psicológico o físico, el beneficio de obtener cualquier información 
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de resultados, en caso el participante lo creyera conveniente y el respeto por la 

autonomía y carácter voluntario de su participación en caso deseara retirarse de la 

evaluación.  
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

Análisis descriptivos 

Sobre los estadísticos descriptivos, en la Tabla 3 se evidenció mayor 

dispersión en las dimensiones de habilidades sociales en comparación con los 

estilos parentales. Sobre la asimetría, fue positiva para las dimensiones de 

razonable/democrático y autoritario mientras que se apreció asimetría negativa en 

la dimensión evasivo/permisivo. En cuanto al apuntamiento de la curva de la 

distribución, se observó una orientación leptocúrtica en todos los casos.  

Sobre las habilidades sociales, la dimensión de interacción y la de diálogo 

tuvieron asimetría positiva, mientras que la asimetría negativa se observa en las 

dimensiones de amigos y relación. Sobre la curtosis, esta no fue excesiva y tuvo 

poca concentración de datos, siendo leptocúrtica en todos los casos. 

 
Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de los estilos parentales y las habilidades sociales 

 M DE g1 g2 

Estilos parentales      

   Razonable/democrático 16.1 1.21 0.11 -0.91 

   Autoritario 18.9 1.51 0.05 -1.54 

   Evasivo/permisivo 18.8 1.94 -0.56 -0.72 

Habilidades sociales     

   Interacción 12.5 1.29 0.10 -0.27 

   Amistad 12.3 1.62 -0.42 -1.52 

   Diálogo 12.5 1.29 0.10 -0.27 

  Relaciones 12.3 1.62 -0.42 -1.52 

Nota: M= Media, DE= Desviación estándar, g1= asimetría, g2= curtosis 

 

Los análisis de normalidad de la distribución de los datos fueron procesados 

con la prueba de Shapiro-Wilk. Se identificó que las dimensiones de estilos de 
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crianza y de habilidades sociales obtuvieron valores de probabilidad menores a .95, 

rechazando de esta manera la presencia de normalidad, por lo que se justificó el 

uso del estadístico de correlación Rho de Spearman. 

Contraste de hipótesis  

Se observa que el estilo razonable/democrático se asocia positivamente con 

las dimensiones de habilidades sociales, siendo mayor la fuerza específicamente 

con la dimensión de interacción. En cuanto al estilo evasivo/permisivo se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas y moderadas con las 

dimensiones de interacción, amistad y relaciones, no obstante, no se halló 

asociación con la dimensión de diálogo. Finalmente, el estilo autoritario, no mostró 

asociaciones con ninguna dimensión de las habilidades sociales.  

 
Tabla 4 

Correlaciones entre estilos parentales y habilidades sociales  

 Estilos parentales 

 Razonable/democrático Autoritario Evasivo 

Habilidades sociales    

   Interacción   .756*** .006    .475** 

   Amistad .514** -.054    .403** 

   Diálogo .438** .027 .073 

   Relaciones .400** -.027    .453** 

Nota: **p < .01. ***p < .001.  
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo por objetivo examinar la relación entre los estilos 

parentales y las habilidades sociales en niños procedentes de un PRONOEI. Como 

resultado se obtuvo que el estilo parental razonable/democrático se asoció 

positivamente a las dimensiones que engloban las habilidades sociales. De manera 

similar, el estilo parental evasivo/permisivo se asoció positivamente a las 

dimensiones de las habilidades sociales, exceptuando con la de diálogo. Referente 

al estilo de crianza autoritario, no se asoció con las dimensiones de las habilidades 

sociales.  

En atención al objetivo general, la hipótesis de investigación se confirma 

parcialmente debido a que no todos los estilos parentales se asociaron linealmente 

con las habilidades sociales. En el presente estudio fueron los estilos parentales 

razonable/democrático y evasivo/permisivo o los que mostraron asociaciones 

significativas con las habilidades sociales, resultado similar a lo hallado por Lozano 

(2017) y Zavala (2018), quienes encontraron que los estilos parentales democrático 

y evasivo/permisivo mostraron asociaciones significativas con las habilidades 

sociales. 

Sobre las asociaciones positivas del estilo parental razonable/democrático 

con las habilidades sociales, estos resultados concuerdan con lo dicho por Monjas 

(2014), así como lo hallado por Castañeda et al. (2020) en cuya investigación 

encontraron que el estilo de crianza autoritativo en la que los padres muestran 

mayor compromiso parental y brindan autonomía psicológica se asoció con una 

baja manifestación de agresividad y mejor interacción en los niños. En la misma 

línea, Isaza et al. (2011) hallaron que en las familias en las que se practican estilos 

con tendencia democrática promueven en los niños una amplia posibilidad de 
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desarrollar destrezas sociales positivas. Al igual que Henao et al. (2009) en cuya 

investigación concluyeron que un estilo equilibrado basado en el establecimiento 

firme de normas acompañado de afecto es, a decir de los autores, el estilo que 

mejor motiva el desarrollo de comportamientos de socializacion adecuados.  

De la misma manera, el estudio de Martinez-Pampliega et al. (2017) se 

orienta en esta tendencia de resultados, concluyendo que los niños criados en 

hogares con un estilo de crianza democrático tienden al desarrollo de habilidades 

sociales mas avanzadas y poseen una mayor inclinación a la cooperación y 

compartir con sus pares. Igualmente, el estudio de Gomez-Ortiz et al. (2020) 

revelaron que el estilo autoritativo, basado este en el amor y la firmeza en la 

disciplina, se vincula positivamente con el desarrollo de habilidades sociales en los 

infantes. Más aún, hallaron que las habilidades sociales y los estilos parentales se 

ven influenciados por la capacidad de los niños para regular sus emociones. Es así 

como, la crianza basada en el afecto, respeto, tolerancia, diálogo y disciplina, 

posibilitan que los niños y niñas desarrollen adecuadamente sus destrezas 

sociales, logrando adecuadas formas de interacción con personas vinculadas a su 

entorno, tales como familia cercana, compañeros de clase, o amistades (Cucalón, 

2020; Monjas, 2014; Pinta et al., 2019; Zavala, 2018). En otras palabras, cuando 

las familias presentan un estilo de crianza razonable/democrático, mayor será la 

probabilidad de que los niños de 5 años presenten habilidades sociales al 

interactuar con los demás, y viceversa. Las crianzas positivas se asocian a las 

habilidades sociales infantiles, por lo tanto, los padres y madres que utilizan 

orientadas a este estilo de crianza establecen normas que guían a los niños en la 

formación de conductas socialmente integradoras de manera segura, participativa 

y responsable a través de las constantes interacciones y expresiones de afecto 
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(Bolsoni-Silva & Loureiro, 2019). De la misma forma, Carbajal et al. (2021) señalan 

que el estilo parental autoritativo se asocia positivamente con el desarrollo de las 

habilidades sociales y que los niños criados en un ambiente autoritativo tienen 

mejores interacciones en comparación con aquellos que crecen en ambientes en 

familias con otros estilos parentales. Entendiéndose que el estilo parental 

autoritativo se caracteriza por ser un estilo que combina altas expectativas y 

exigencias con un alto nivel de apoyo y afecto, reafirmando que la crianza basada 

en este estilo se perfila como la más beneficiosa para la educación de los padres 

hacia sus hijos e hijas. 

Por otro lado, en el presente estudio no se encontró relación entre el estilo 

de crianza autoritario y las habilidades sociales en los niños de 5 años de un 

PRONOEI en Lima. Este resultado es diferente a lo reportado en la literatura pues 

estudios como el de Cucalón (2020) y Romero et al. (2021) encontraron que la 

crianza autoritaria tiene una influencia negativa sobre el desarrollo de las 

habilidades de los hijos, reduciendo las expresiones de afecto y comunicación. 

Bolsoni-Silva y Loureiro (2019), Madueño et al. (2020) igualmente reportaron por 

su parte que la crianza autoritaria ocasionaba problemas de comportamiento social 

en los hijos, así como Castañeda y Candela (2020) quienes refieren que el estilo 

autoritario promueve conductas agresivas. Con similares resultados Isaza et al. 

(2011) hallaron relación entre este estilo y un bajo desempeño social mostrado en 

los participantes motivo de estudio.  

Por otro lado, Fernández-Alcántara et al. (2016) también indican que el estilo 

parental autoritario tiene una relación negativa con las habilidades sociales de los 

niños, Esto sugiere que un estilo parental autoritario puede ser perjudicial para el 

desarrollo saludable de las habilidades sociales en los niños, lo que no coincide 
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con los hallazgos del presente estudio.  

A su vez, Henao et al. (2009) hallaron en su estudio que los estilos permisivo 

y autoritario tienen una relación inversa con la empatía y el desempeño emocional 

del infante en general, sin embargo, estas asociaciones se evidenciaron solo en el 

grupo de madres, en tanto que en el grupo de padres no se presentan estas 

mismas relaciones. Lo cual evidencia de alguna manera los resultados hallados en 

el presente estudio al igual que los resultados de la investigación de Villanueva 

(2022), en la que se concluyó que no existe correlación entre estas variables: estilo 

autoritario y las habilidades sociales. 

Se hallan, asimismo, resultados similares en el estudio de Bardales y Serna 

(2014) en el que no se identificaron asociaciones entre los estilos de crianza y el 

desajuste en el comportamiento psicosocial de un grupo de adolescentes, 

asumiendo el carácter independiente de las mismas variables de estudio. 

Precisamente, Zavala (2018) y Martinez-Pampliega et al. (2017) reportaron 

la ausencia de asociación entre la crianza autoritaria y las habilidades sociales, 

concluyendo que los hijos suelen separar sus escenarios de vida sobre todo ante 

eventos aversivos, como es el caso de una vivencia autoritaria con los padres y de 

esta manera, su comportamiento social no se ve afectado por ello. En ese sentido, 

los niños con padres autoritarios pueden adoptar un comportamiento distinto a 

cuando se encuentran en un espacio social con sus coetáneos, lo que se orienta 

en la misma explicación de Gismero (1996) quien sostuvo que, si bien la familia es 

base para la adquisición de pautas sociales, es el mismo entorno social donde se 

perfecciona y mejora. 

A la luz de estos resultados Henao et al. (2009) explican que, aunque cada 

niño o niña tiene un comportamiento único, las personas importantes en su vida 
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pueden crear un ciclo de refuerzo mutuo que integra su cogniciones, emociones y 

motivaciones, permitiendo que el infante procese pensamientos y aplique 

estrategias de acción. Se prodría asumir entonces que las interacciones entre 

padres e hijos son constantes y sincrónicas, pero esto no siempre ocurre ya que 

los padres pueden variar en sus modos de crianza, lo que a su vez influye en cómo 

los hijos responden o se comportan.  

En cuanto al tercer estilo parental, se identificó una relación significativa 

positiva y moderada entre el estilo de crianza evasivo/permisivo y las habilidades 

sociales de los niños de 5 años del PRONOEI. Este resultado es similar a lo 

encontrado por Zavala (2018) y Rojas (2020) quienes encontraron que los padres 

con estas características de crianza suelen desatender a sus hijos lo que se alinea 

con los resultados de Castaneda y Candela (2020) e Isaza Et al. (2011) en cuyos 

estudios se halló un estilo sin orientación con un pobre o inadecuado manejo de 

reglas lo que se asocian un bajo desempeño social de los niños y niñas, así como 

en la incidencia de las manifestaciones de conductas agresivas respectivamente y 

que en el caso de lo resultados del estudio de Rodriguez-Villamizar y Amaya-

Castellanos (2019) se asemeja en tanto concluyeron que los niños que muestran 

alteraciones en el comportamiento provienen de ambientes con cuidadores que 

ejercen formas de crianza parentales disfuncionales.  

Por otro lado, algunos estudios han encontrados que padres con este mismo 

estilo de crianza propia de una disciplina sin límites podría, sin embargo, ser de 

beneficio en el desarrollo social de los hijos al tiempo de también ser perjudicial 

(Abreu, 2005). Se tiene conocimiento que los padres permisivos les permiten a sus 

hijos tomar decisiones, les plantean pocas exigencias y desarrollan autonomía en 

sus acciones (Torío et al., 2008), esto posibilita que socialmente ellos tengan un 



 

57 

mejor desenvolvimiento al momento de desarrollar amistades e interactuar con 

personas. Desde esta misma perspectiva el estudio llevado a cabo en una muestra 

representativa nacional en España por Perez Alonso-Geta (2012) concluyó que el 

estilo parental más idóneo resultó ser el permisivo. 

Si bien es cierto que los resultados de la presente investigación sugieren 

una asociación significativa entre el estilo parental democrático y las habilidades 

sociales en los niños, lo que concuerda con los hallazgos de Fernández-Alcántara 

et al. (2016), quienes también encontraron una relación positiva entre estos dos 

factores y que por tanto, se puede argumentar que un estilo parental democrático 

puede ser beneficioso para el desarrollo saludable de las habilidades sociales en 

los niños, no concuerdan, en línea de los hallazgos en relación al estilo parental 

permisivo, ya que estos autores obtuvieron en su estudio, una relación positiva con 

las habilidades sociales de los niños, lo cual sugiere que permitir que los niños 

tomen decisiones y tengan cierto grado de autonomía en su vida puede promover 

el desarrollo de habilidades sociales saludables.  

Así también Capano et al. (2016), señalan que la falta de autoridad existe 

en estos niños, posibilita que adopten una línea de comunicación más inmediata y 

efectiva con otros adultos. Entre los resultados también se encontró una ausencia 

de asociación entre la crianza evasiva y el diálogo, este resultado es atípico pues 

no existe evidencia en otras fuentes documentarias. Puede decirse que la falta de 

responsabilidad de los padres sobre sus hijos no recae necesariamente en el 

proceso de diálogo que elabora el hijo con sus coetáneos. 

Koepke, S., & Denissen, J. J. (2012) explican que, contrariamente a lo 

anterior, este estilo puede resultar perjudicial ya que los niños y niñas criados por 

padres evasivos/permisivos a menudo tienen dificultades para desarrollar 
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habilidades sociales adecuadas, como la capacidad necesaria para regular sus 

emociones, comprender las emociones de los demás, y para interactuar de manera 

efectiva con otros. Además, estos niños pueden tener dificultades para establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias y manifiestan limitaciones para resolver 

conflictos de manera adecuada. Asimismo, en los resultados obtenidos por Isaza 

et al. (2011) se evidencia que el bajo desempeño social de los niños y niñas se 

asocia con estructuras familiares sin orientación, propias de un manejo de normas 

ambiguas.  

Baumrind (1991) explica también que la falta de límites y normas claras por 

parte de los padres puede llevar a que los niños tengan dificultades para 

comprender las expectativas en diferentes situaciones sociales y culturales. Si los 

padres no establecen consecuencias claras para el comportamiento inapropiado, 

los niños pueden tener dificultades para entender cómo su comportamiento puede 

afectar a los demás y qué consecuencias pueden esperar. La orientación de los 

adultos es fundamental para que los niños aprendan habilidades sociales efectivas. 

Cuando los padres son evasivos o permisivos, los niños pueden carecer de la guía 

necesaria para aprender estas habilidades. La falta de oportunidades para que los 

niños interactúen socialmente y practiquen habilidades sociales puede impedir su 

desarrollo efectivo en esta área. Es importante que los padres promuevan estas 

oportunidades para que los niños puedan adquirir habilidades sociales de manera 

efectiva. Estos hallazgos, podrían explicar los resultados obtenidos en el presente 

estudio referidos a la relación significativa positiva y moderada entre el estilo de 

crianza evasivo/permisivo y las habilidades sociales de los niños de 5 años. 

En general, los resultados hallados en el presente estudio refuerzan lo 

propuesto por los teóricos respecto a la asociación de los estilos de crianza de los 
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padres y las habilidades sociales de los preescolares. Del mismo modo, dichos 

hallazgos han sido respaldados, en parte, por investigaciones nacionales e 

internacionales. En general, se evidencia entonces, la relación existente entre 

ambas variables en las familias de un centro educativo no escolarizado.  

 Los resultados hallados en el presente estudio refuerzan los hallazgos de 

que el estilo de crianza razonable/democrático es el que se asocia con una mayor 

magnitud a las habilidades sociales de los niños de 5 años. Esto significa que los 

niños criados con este estilo de crianza tienen más probabilidades de desarrollar 

habilidades sociales adecuadas, como la capacidad de interactuar con otros niños, 

hacer amigos y relacionarse con adultos. En base a estos resultados, se sugiere 

que las profesoras coordinadoras de los PRONOEI (programa no escolarizado de 

educación inicial) de un distrito de la ciudad de Lima podrían desarrollar acciones 

de orientación a las familias para promover el estilo de crianza 

razonable/democrático en situaciones cotidianas en el hogar. 

Estas acciones podrían incluir la organización de talleres, reuniones o 

conversatorios en los que se proporcionen herramientas a los padres para fomentar 

la crianza democrática en sus hogares. La idea es que al proporcionar a los padres 

y cuidadores de los niños de 5 años las herramientas necesarias para fomentar un 

estilo de crianza razonable/democrático, se pueda mejorar el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños. Esto puede tener un impacto positivo en su 

capacidad para interactuar con sus pares, hacer amigos, conversar con otros y 

relacionarse con adultos, lo que a su vez puede contribuir a su éxito social y 

emocional a largo plazo. 

          En general, para tratar de entender la heterogeneidad de los resultados de la 

relación entre los estilos parentales y la asociación con las habilidades sociales, es 
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importante considerar su naturaleza. Tal como lo afirman Isaza et al. (2017) quienes 

consideran que esta asociación puede variar dependiendo del contexto y las 

situaciones específicas en las que se desenvuelven las familias y los niños. Por 

tanto, los estilos de interacción parental no se presentan de manera única, 

constante y libre de influencias internas o externas, y pueden surgir en respuesta a 

las necesidades o demandas de los niños y niñas y la carga sociocultural en la que 

están inmersas las familias. Por tanto, aun cuando los estilos parentales tienen un 

impacto en el Desarrollo social de los infantes, este impacto puede variar en 

intensidad o frecuencia y actuar de manera independiente de las características 

psicológicas propias en cada niño o niña. 

Dentro de las limitaciones de la investigación se detalla la poca cantidad 

muestral y la aplicación en un solo centro educativo de Lima. Así también, el diseño 

de estudio propuesto no consideró evaluar el grado de influencia entre las variables 

de estudios. Finalmente, solo se contó con el autorreporte de los padres de familia 

sin contar con otras fuentes de información.  
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CONCLUSIONES 

1.- En el estudio realizado, se encontraron correlaciones significativas y 

positivas entre el estilo de crianza democrático y las habilidades sociales de los 

niños de 5 años, específicamente en las dimensiones de interacciones sociales, 

hacer amigos y amigas, conversacionales y aquellas que les permiten relacionarse 

con los adultos. Estos resultados sugieren que las familias que utilizan este estilo 

de crianza pueden contribuir y favorecer un entorno propicio para el desarrollo de 

habilidades sociales importantes para una adecuada socialización. 

2.- Por otro lado, se observó que el estilo de crianza autoritario no está 

relacionado con el desarrollo de habilidades de interacciones sociales en los niños 

de 5 años. Esto indica que la crianza basada en imperativos y demandas no 

modifica el desarrollo de las habilidades sociales de los hijos y, por lo tanto, no 

limitaría su capacidad de interactuar socialmente. 

3.- Finalmente, se encontraron correlaciones moderadas y positivas entre el 

estilo de crianza evasivo y las dimensiones de interacciones sociales, hacer amigos 

y amigas, conversacionales y aquellas que les permiten relacionarse con los 

adultos. Estos resultados sugieren que las familias que utilizan este estilo de 

crianza podrían influir de manera moderada en el desarrollo de habilidades sociales 

en los niños de 5 años. 

  



 

62 

 
RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados hallados en esta investigación, se 

recomienda: 

1.- Incrementar la cantidad muestral y contar con familias de niñas y niños 

tanto en edad preescolar como escolar. 

2.- Incluir una propuesta explicativa para identificar el grado de influencia de 

los estilos parentales sobre las habilidades sociales percibidas en preescolares. 

3.- Incluir otros estilos parentales, como el indiferente, con la finalidad de 

evaluar la asociación con las habilidades sociales de preescolares.  

4.- Programar la aplicación de medidas para evaluar estilos de crianza 

parental y habilidades sociales en la niñez al inicio del año escolar a cargo de las 

profesoras coordinadoras de los PRONOEI con el objetivo de contar con 

información de base que permita identificar las características de la dinámica 

familiar en términos de los estilos de crianza parentales, y de esta manera delimitar 

las acciones preventivas necesarias ofreciendo espacios de reflexión y compromiso 

de cambio en las familias con relación a la crianza de sus hijos y el desarrollo de 

habilidades sociales en situaciones de la vida cotidiana. 

5. Desarrollar un programa de seguimiento, por parte de las profesoras 

coordinadoras, a las familias identificadas con estilos de crianza autoritario y 

evasivo, para proponer actividades de intervención con el apoyo de profesionales 

en el ámbito de pedagógico y psicológico. 

6. Gestionar trabajo colaborativo a cargo de las profesoras coordinadoras con 

las instituciones públicas y privadas para abordar a las familias desde un enfoque 

intersectorial y multidisciplinario con el propósito de lograr el fortalecimiento de los 

estilos de crianza parental razonable/democrático. 
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7. Replicar la presente investigación en instituciones educativas del nivel 

inicial, con el propósito de comprobar y/o ampliar los hallazgos encontrados, 

incluyendo otras variables pertinentes en las estrategias del estilo de crianza 

parental razonable/democrático en al desarrollo de las habilidades sociales de 

niños preescolares. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema de investigación Objetivo general Hipótesis general V1 Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

¿Qué relación existe entre 
estilos de crianza parentales 
y las habilidades sociales de 

los niños de 5 años del 
PRONOEI de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022? 

Identificar la relación entre 
estilos de crianza parentales 
y las habilidades sociales de 

los niños de 5 años del 
PRONOEI, de un distrito de 

la ciudad de Lima, 2022. 

Existe relación significativa 
entre estilos de crianza y 

estilos de crianza parentales 
y las habilidades sociales de 
los niños de 5 años del de 
un distrito de la ciudad de 

Lima, 2022. 

E
s
ti
lo

s
 d

e
 c

ri
a

n
z
a
 p

a
re

n
ta

le
s
 Razonable/ 

Democrático 

Responsabilidad paternal 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 19, 20 

Escala de Likert 
muy en 

desacuerdo 1, 
de acuerdo 2 y 

muy de acuerdo 
3. 

Contención emocional 

Comportamientos sociales 
adecuados 
Resolución de conflictos 
pacíficos 

Trabajo colaborativo con la 
escuela 

Autoritario 

Actitud controladora 

1, 7, 12, 13, 14, 18 
Imposición de ideas 

Disciplina  

Resolución de conflictos 
agresivos 

Evasivo 

Desatención en actividades 
escolares y lúdicas 

2, 4, 10, 15, 16, 17 Desatención a las acciones 
de regulación de actitudes y 
comportamientos 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas V2 Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

¿Qué relación existe entre el 
estilo razonable/democrático 
y las habilidades sociales de 

los niños de 5 años del 
PRONOEI, de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022? 

Identificar la relación entre el 
estilo razonable/democrático 
y las habilidades sociales de 

los niños de 5 años del 
PRONOEI, de un distrito de 

la ciudad de Lima, 2022 

Existe relación significativa 
el estilo 

razonable/democrático y las 
habilidades sociales de los 

niños de 5 años del 
PRONOEI, de un distrito de 

la ciudad de Lima, 2022. 
H

a
b
ili

d
a
d
e
s
 s

o
c
ia

le
s
  

Habilidades 
básicas de 

interacción social 
Interacción 1,2,3,4 y 5 

Escala de Likert 
nunca (1), 

algunas veces 
(2), 

frecuentemente 
(3). 

¿Qué relación existe entre el 
estilo autoritario y las 

habilidades sociales de los 
niños de 5 años del 

PRONOEI, de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022? 

Identificar la relación entre el 
estilo autoritario y las 

habilidades sociales de los 
niños de 5 años del 

PRONOEI de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022 

Existe relación significativa 
el estilo autoritario y las 

habilidades sociales de los 
niños de 5 años del 

PRONOEI, de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022 

Habilidades para 
hacer amigos y 

amigas 
Amistad 6,7,8,9 y 10 

¿Qué relación existe entre el 
estilo evasivo y las 

habilidades sociales de los 
niños de 5 años del 

PRONOEI, de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022? 

Identificar la relación entre el 
estilo evasivo de los niños 

de 5 años del PRONOEI, de 
un distrito de la ciudad de 

Lima, 2022 

Existe relación significativa 
el estilo evasivo y las 

habilidades sociales de los 
niños de 5 años del 

PRONOEI, de un distrito de 
la ciudad de Lima, 2022 

Habilidades 
conversacionales 

 
Habilidades de 

para relacionarse 
con los adultos 

Diálogo 
 
 

Relaciones 

11,12,13,14 y 15 
 

16,17,18,19,20 
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ANEXO B 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (JUICIO DE EXPERTOS) 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUICIOS DE EXPERTOS 

I.- DATOS PERSONALES 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE: …………………………………………. 
1.2 GRADO ACADÉMICO: ……………………………………………………………………… 
1.3 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: …………………………………………………………. 

     1.4 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Estilos de crianza parentales y habilidades 
           sociales     de los niños de 5 años de PRONOEI, de un distrito de Lima 2022” 
     1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Sonia Gladys Alcocer Cisneros 

1.6 LICENCIATURA/MAESTRÍA/DOCTORADO: Maestría 
1.7 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Cuestionario de estilos de crianza parental 
II.- ASPECTOS A EVALUAR: (Calificación cualitativa) 
 

Indicadores de 
evaluación del 
instrumento 

Criterios cualitativos  
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 
Bueno 

61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado en un lenguaje apropiado      

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 
observables      

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
calidad      

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica del 
instrumento      

5. SUFICIENCIA Valora los aspectos en cantidad y calidad      
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para cumplir con los objeticos      

7. CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teórico científico 
del tema de estudio      

8. COHERENCIA 
Entre las hipótesis, dimensiones e 
indicadores      

9. METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al propósito 
del estudio      

10. CONVENIENCIA 
Genera muchas pautas para la 
investigación y construcción de teorías      

Sub Total      
Total  

 
VALORACIÓN CUANTITATIVA (Total x 0,20)        --------------------------------------------------------------------- 
VALORACIÓN CUALITATIVA                                  -------------------------------------------------------------------- 

VALORACIÓN DE APLICABILIDAD                    -------------------------------------------------------- 

                                                             
     ------------------------------     ----------------------------------------------------     ------------------------------------------- 

           Lugar y Fecha:             Firma y Post-firma del experto                               DNI 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título del estudio: “Estilos de crianza parentales y habilidades sociales de los 
niños de   5 años del PRONOEI, de un distrito de la ciudad de Lima, 2022” 
 
Investigadora: Sonia Gladys Alcocer Cisneros 
    

Estimado (a) padre/madre de familia, le invito a participar en un estudio que 
se basará en recoger información a través de dos cuestionarios para conocer su 
opinión respecto a los estilos de crianza parentales usados por usted y las 
habilidades sociales que desarrollan sus hijos. Sus repuestas servirán para 
mejorar las actividades de orientación y apoyo que brinda el PRONOEI a las 
familias  

Su participación será confidencial, anónima y totalmente voluntaria, lo 
importante es que se sienta cómodo(a) y seguro(a) con la decisión sobre su 
participación en el estudio. Los documentos se destruirán luego de conocer sus 
respuestas. Por otro lado, el 100% de los gastos del estudio serán asumidos por 
la investigadora.  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico a: @gmail.com 
 
                                    DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
Acepto participar voluntariamente en este estudio. Comprendo que las 
actividades en las que participaré y la información que proporcionaré serán parte 
del trabajo de investigación y que además es de manera anónima y confidencial. 
 
 
 
 
______________________________  
              Firma                                               Lima,______de________del 2022 
          Participante 
 
 
 
____________________________ 
 Sonia Gladys Alcocer Cisneros   
          Investigadora                                       Lima,_______de____  _del 2022             
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ANEXO D 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 
A continuación, se le presenta una serie de enunciados referidos a la manera 

en que usted cría a sus hijos. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, sólo responda de la manera más sincera posible de acuerdo con su 

percepción. 

 

# Ítems 
Muy en 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 
Me ocupo de que mi hijo (a) se alimente 
sanamente. 

   

2 
Me intereso por el aprendizaje y rendimiento 
de mi hijo (a) en la escuela. 

   

3 
Demuestro cariño y apoyo a mi hijo (a) 
cuando muestra tristeza. 

   

4 
Estímulo a mi hijo(a) en el desarrollo de sus 
habilidades académicas y sociales en la 
escuela 

   

5 
Cuando mi hijo(a) tiene algún conflicto, lo 
escucho y le aconsejo qué podría hacer al 
respecto 

   

6 
Dejo que mi hijo (a) solucione solo las peleas 
con otros niños, sin desafiarlo. 

   

7 
Controlo todas las actividades que realiza mi 
hijo (a). 

   

8 
Impongo mis puntos de vista sin tomar en 
cuenta los sentimientos de mi hijo (a). 

   

9 
Castigo físicamente a mi hijo (a) cuando se 
comporta mal. 

   

10 
Enseño a mi hijo(a) que sólo escuche las 
opiniones de sus padres sobre qué es lo 
correcto hacer y no la de los demás 

   

11 
Grito y castigo a mi hijo (a) cuando maltrata a 
otro niño o niña. 

   

12 
Pido a mi hijo (a) que se calle gritándole 
cuando no escucha a otra persona que se 
está expresando. 
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13 
Opino que mi hijo (a) debe jugar sólo dentro 
de la casa para controlar sus actividades 
diarias. 

   

14 
Dejo de asistir a las reuniones y actividades 
del PRONOEI, sin motivos importantes 

   

15 
Permito que mi hijo (a) salga a jugar todo el 
tiempo que quiera. 

   

16 
Dejo que mi hijo (a) realice tu tarea escolar 
solo, no importando que necesite mi ayuda. 

   

17 
Respondo rápidamente a las demandas de 
mi hijo (a) para poder evitar cualquier 
confrontación con él o ella. 

   

18 
Le doy la razón a mi hijo (a) para evitar 
confrontación con él o ella. 

   

19 
Dejo que mi hijo (a) hable si quiere 
interrumpir a una persona que está hablando 
al mismo tiempo. 

   

20 
Dejo que mi hijo (a) maltrate a otro niño(a) 
que lo ha molestado. 
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ANEXO E 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

A continuación, se le presenta una serie de enunciados referidos a la manera 

en que su hijo(a) actúa socialmente. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, sólo responda de la manera más sincera posible de acuerdo con 

percepción. 

 

# Ítems Nunca 
Algunas 
veces  

Frecuentemente 

1 Sonríe al interactuar con otras personas en 

situaciones adecuadas. 
   

2 Saluda con amabilidad.    

3 Se presenta comunicando su nombre, edad y 

nombre de los miembros de su familia. 
   

4 Agradece favores recibidos.    

5 Ofrece su ayuda y cooperación voluntariamente.    

6 Alaba las acciones de los demás.    

7 Se une al juego con otros.    

8 Ayuda, coopera y comparte.    

9 Asiste a reuniones amicales.    

10 Dialoga con los adultos con los que convive.    

11 Inicia conversaciones.    

12 Se une a diálogos con otros.    

13 Conversa fluidamente en grupo.    

14 Mantiene conversaciones hasta finalizar.    

15 Participa en conversaciones de temas 

cotidianos. 
   

16 Muestra cortesía al interactuar con adultos.    

17 Procura ayudar en solución de problemas 

cotidianos. 
   

18 Atiende peticiones de los adultos.    

19 Solicita ayuda al adulto que lo acompaña.    

20 Conversa con los adultos.    

 


