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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

“ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL EN EL DESARROLLO SOCIAL EN 

ADOLESCENTES DE 12 Y 13 AÑOS DE LA U. E. JUAN PABLO II DEL 

CANTÓN AMBATO.” 

Autor: Jonathan David Alvarez Villacis 

Tutor:  Dra. Carmita del Rocío Nuñez López, Mg. 

La presente tiene por objetivo analizar los estilos de crianza parental en el desarrollo 

social en adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. Juan Pablo II del cantón Ambato. 

Se realizó en el periodo Septiembre- Febrero 2022-2023. El enfoque de investigación 

se ejecutó mediante las variables; Estilos de crianza parental en el desarrollo social, 

que fueron medidos mediante el uso de diferentes test, tanto cualitativos como 

cuantitativos, por lo que, es de carácter mixto. El alcance es de tipo descriptiva y 

correlacional, la modalidad es bibliográfica o documental y de campo.  

Se identifico que los estilos de crianza parental utilizados por los padres de los 

adolescentes, fueron en su mayoría “permisivos”, además el desarrollo social pudo ser 

caracterizado gracias a la escala de madurez social Vineland, brindándonos como 

resultado una madurez social “normal inferior”. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Desarrollo social, estilos de crianza, adolescentes, madurez social. 
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ABSTRACT 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HUMAN SCIENCES AND EDUCATION 

PSYCHOPEDAGOGY CAREER 

“PARENTING STYLES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF 

ADOLESCENTS AGED 12 AND 13 FROM THE JUAN PABLO II EMU OF 

THE AMBATO CANTON.” 

Author: Jonathan David Alvarez Villacis 

Tutor: Dr. Carmita del Rocío Nuñez López, Mg. 

 

The objective of this paper is to analyze the parenting styles in the social development 

of adolescents aged 12 and 13 from the U. E. Juan Pablo II of the Ambato canton. 

It was carried out in the period September-February 2022-2023. The research approach 

was executed through the variables; Parenting styles in social development, which 

were measured by using different tests, both qualitative and quantitative, so it is of a 

mixed nature. The scope is descriptive and correlational, the modality is bibliographic 

or documentary and field. 

It was identified that the parenting styles used by the parents of the adolescents were 

mostly "permissive", in addition the social development could be characterized thanks 

to the Vineland social maturity scale, giving us as a result a "lower normal" social 

maturity. 

 

 

 

KEYWORDS:   

Social development, parenting styles, adolescents, social maturity.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes investigativos 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

En el artículo titulado “Relación entre el estilo de crianza parental y la depresión y 

ansiedad en niños de 3 a 13 años”, en el 2019, España. Se pretende analizar la relación 

que existe en las variables. Es un estudio medido a través del Sistema de Evaluación de 

la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC), y la forma de crianza según el 

Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M). Es un estudio un estudio con diseño ex post 

facto prospectivo transversal, en el cual participaron 554 menores junto a sus 

progenitores, gracias a los cuales se pudo observar que los infantes que presentan 

puntuaciones altas en los trastornos investigados demuestran niveles bajos en las áreas 

que requieren un mayor esfuerzo por su parte, estas son: apoyo, compromiso, 

comunicación, y otras, el análisis de regresión arroja modelos capaces de predecir el 31% 

de la varianza respecto a la depresión y el 16% de la varianza en relación con la ansiedad. 

Finalmente, con estos resultados se discute acerca de la creación de programas que 

incluya pautas de la manera de criar, basados en aspectos concretos de la práctica 

educativa diaria. (Aguilar Yamuza, Raya Trenas, Pino Osuna, & Herruzo Cabrera, 2019) 

En el presente articulo “Los estilos de crianza parentales como predictores del apego 

adulto, de la dependencia emocional y del abuso psicológico en las relaciones de pareja 

adultas”. En el 2018, España Su objetivo es analizar la relación entre los estilos de crianza 

parentales y el apego adulto con la dependencia emocional y el abuso psicológico en las 

relaciones de pareja. La muestra estuvo compuesta por 269 participantes (219 mujeres y 

50 hombres) de entre 18 y 65 años de edad. (M= 28,34; DT= 10,15). Respecto a la 

situación laboral, el 37,2% trabajaba, el 35,7% estudiaba, el 13,4% estaba en paro, el 10% 

estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y el otro 3,7% restante estudiaba y estaba en paro. 

El 78,4% de los participantes tenía pareja en el momento de la evaluación. Los resultados 

mostraron como los estilos de crianza parentales, sobre todo la privación emocional en la 

infancia, predeciría la dependencia emocional, la permanencia en relaciones abusivas y 

el establecimiento de relaciones donde estén presentes la dependencia emocional junto 

con el abuso psicológico. (Momene & Ana, 2018) 
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En la investigación con el título de “Estilos de crianza, autoeficacia parental y problemas 

conductuales infantiles en tres municipios de Santander” En el 2019, Colombia. Con el 

objetivo de describir los estilos de crianza, la autoeficacia parental y la percepción de 

problemas de la conducta infantil por parte de padres y cuidadores de niños, además, 

explorar diferencias por sexo y zona de residencia en tres municipios de Santander. Este 

es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal Participaron 

1.425 adultos cuidadores de niños menores de 12 años. La mayoría de los participantes 

fueron mujeres (80%) y su rol era madre (70%). Entre sus resultados se identificó una 

prevalencia alta de estilos de crianza disfuncionales caracterizados por la sobre 

reactividad (36%), la laxitud (23%) y la hostilidad (22%). En la zona rural se encontró 

una mayor proporción de falta de autoeficacia contextual (p<0,001). (Rodriguez 

Villamizar & Amaya Castellanos, 2019) 

En la investigación “Estilos de Crianza Parental en el Rendimiento Académico”, en 2020, 

Ecuador, donde su objetivo fue explorar la influencia de los estilos de crianza parental en 

el rendimiento académico, a través de la aplicación de la Escala de Afecto – Normas y 

Exigencias a una muestra poblacional de 100 estudiantes de 9no E.G.B. al igual que sus 

respectivos padres. Es una investigación de tipo cuantitativa y tiene un alcance 

descriptivo. Entre los resultados obtenidos se pudo encontrar que el factor Crítica-

Rechazo se concentra principalmente en el rango 21-30 representado por un 77%. En 

cambio, en el factor Afecto-Comunicación, los valores más altos corresponden a los 

rangos 31-40 y 41-50, alcanzando un total de 80%. (Vega Ojeda, Estilos de Crianza 

Parental en el Rendimiento Académico, 2020) 

El articulo “Conductas disruptivas infantiles y estilos de crianza”. En 2020, Ecuador. 

Tiene por objetivo analizar los estilos de crianza parental y su relación con la aparición y 

mantenimiento de conductas disruptivas en escolares. Es un estudio de caso descriptivo, 

participaron seis progenitores de hijos 5 a 9 años de edad, a quienes se aplicó entrevistas 

psicológicas, escala de Funcionamiento Familiar (EFP) y cuestionario de Funcionamiento 

Familiar (FF-SI), a seis docentes se administró: Escala de Evaluación del Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad e Inventario del Comportamiento de niños/as de 

6-8 años para profesores/as. Entre sus resultados los resultados se encuentran que las 

familias emplean estilos de crianza parental rígidos y permisivos. De ellas la mitad es 

moderadamente funcional y disfuncional. Por su parte, los docentes cumplimentan 

pruebas que indican la existencia de trastorno de conducta de riesgo elevado y moderado, 
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con rango clínico. Estos resultados permiten concluir que los estilos de crianza parental 

se convierten en factores de protección o riesgo en la conducta de niños según la 

interacción que exista. (Villavicencio Aguilar, Armijos Piedra, & Castro Ponce, 2020) 

DESARROLLO SOCIAL 

En el artículo “El desarrollo social y los estilos de crianza de los estudiantes del grado 

transición del Liceo Mundo Mágico de Puerto Gaitán –Meta”. En el 2019, Colombia. Su 

objetivo fue conocer e identificar los estilos de crianza y el desarrollo social de los 

estudiantes, es una investigación de carácter descriptivo correlacional, la técnica utilizada 

fue la recolección de datos mediante entrevistas y diarios de campo, de esa manera se 

identificó que los padres de familia de los estudiantes de acuerdo a las circunstancias 

presentadas en el contexto familiar y escolar, implementan un estilo de crianza permisivo 

con sus hijos. (Hoyos, Vega Dávila , & Rodríguez Valencia , 2019) 

En el presente estudio “Pautas de crianza y su influencia en el desarrollo social en niños.” 

En 2019, Colombia. Su objetivo fue analizar la influencia de las pautas de crianza familiar 

en el desarrollo social de dos familias en localidad de suba. Es una investigación 

cualitativa con enfoque descriptivo su población fueron dos familias con un estrato 

socioeconómico nivel tres, residentes en la localidad de suba, por lo que es un estudio de 

caso, se utilizó como técnicas de recolección de datos, la entrevista , observación y diario 

de campo, de esta manera se concluyó que los padres se interesan en el desarrollo de sus 

hijos como personas sociales y enriquecidas en valores como la empatía y la cooperación 

con hacia el otro, incluso se resalta que los niños no tienen dificultades para desenvolverse 

socialmente con niños de su edad o un poco más grandes que ellos. (Linares Molina, 

2019) 

En el estudio “Familias monoparentales y el desarrollo social en los adolescentes” En 

2018, Ecuador. Se analizaron las familias monoparentales en el desarrollo social de los 

hijos adolescentes. Esta investigación es de tipo cualitativo, de carácter descriptivo, el 

instrumento utilizado fue una entrevista estructurada. La población fue constituida por 

familias que presentaban características monoparentales y con hijos adolescentes. El 

análisis de la información fue realizado bajo un enfoque hermenéutico. Entre sus 

conclusiones y resultados se pudo observar que los adolescentes que presentan problemas 

en su desarrollo social y entorno familiar pueden verse reflejado en su entorno educativo, 
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lo que permitió concluir que los adolescentes que provienen de una familia monoparental, 

pueden tener menos interacción y participación social. (Lopez & Pibaque, 2018) 

En la presente investigación  “El aprendizaje significativo y su rol en el desarrollo social 

y cognitivo de los adolescentes “. En 2019, Ecuador, su objetivo fue analizar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes, mediante técnicas de observación y encuesta. La población estudiada 

fueron los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Costa Azul, en Manabí, 

Ecuador. Es una investigación de tipo cualitativa y descriptiva, utilizando como técnicas, 

la observación y la entrevista, ente sus conclusiones se ha podido constatar que la 

educación actual se enfrenta a nuevas demandas de aprendizaje continuas, variadas, 

complejas y en las que las nuevas tecnologías y la teoría del aprendizaje significativo 

juegan un papel fundamental. (Moreira Sánchez, 2019) 

La investigación con el título “El papel de la familia en el desarrollo social del niño”. en 

el 2018, Colombia, tuvo como objetivo identificar elementos de las dinámicas familiares 

que contribuyen en el desarrollo social, su enfoque fue cualitativo, usando el método 

bibliográfico , de esta manera se pudo identificar las características de la afectividad, la 

comunicación familiar y los estilos de educación parental, y como inciden en la formación 

de las distintas habilidades psicosociales y como contribuyen las mismas en su educación 

y la forma de relacionarse positivamente con otros. Dentro de sus conclusiones se pudo 

evidenciar que el papel integrador y propiciador de la familia en el desarrollo social de 

los hijos está ligado a las relaciones interpersonales que se llevan al interior del núcleo 

familiar, en este sentido es necesario que los hogares basen su sistema educativo en los 

valores que puedan permitirles a sus miembros aportar actos positivos y proactivos a la 

sociedad en general.  (Suárez Palacio & Vélez Múnera, 2018) 

1.2. Desarrollo teórico de la variable independiente  

CRIANZA PARENTAL 

¿Qué es crianza parental? 

Para empezar a definir lo que es la crianza parental se debe entender que el desarrollo 

psicológico del ser humano está normalmente condicionado con ciertas pautas que el 

contexto sociocultural transmite por distintos medios, moldeando de esa manera su 
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percepción del conocimiento que puede llegar a tener acerca de lo cotidiano, siendo así 

la familia su principal medio de transmisión. 

Esta premisa es afirmada por Roa y del Barrio (2001), ellas mencionan en su artículo, que 

los modelos de crianza deben cambiar como consecuencia de las distintas situaciones 

culturales y sociales en lo largo del tiempo. Esto muestra lo necesario que es introducir y 

actualizar a la modernidad conceptos de los distintos estilos de crianza parental que 

pueden existir en nuestro diario vivir, considerando de alguna manera todas las conductas 

adaptativas y desadaptativas que pueden presentar los niños dentro de una relación padre 

– hijo. 

Enfoque de los estilos de crianza parental 

Las relaciones padres – hijo ocupa un aspecto central en el desarrollo de una persona 

saludable, es por eso que, Jorge y Gonzales (2017) menciona que para el niño el mundo 

se llega a configurar en los términos que propongan los padres, como pueden llegar a ser; 

sus creencias, conductas, temores y expectativas, entre otros. A lo largo de todo este 

camino de crecimiento, la crianza resulta ser el medio por el que los progenitores 

mantienen una continua socialización con sus hijos, permitiendo así que los menores se 

moldeen a su personalidad. 

Partiendo de este enfoque, se puede señalar que los distintos tipos de crianza, sean estos 

vistos desde la intensidad, frecuencia o modo, pueden llegar a variar tanto como cantidad 

de familias se pueden encontrar, sin embargo, existen tres aspectos que llegan a 

presentarse de manera constante, como son el rechazo, la calidez emocional y la 

protección (excesiva), todo esto nos lo describe Rojas (2020) hablando de la relación 

existente entre este tema con las habilidades sociales que tienen los adolescentes. 

Debido a esto Villanueva (2015), manifiesta que las distintas formas de crianza parental 

influyen de gran manera en las relaciones humanas, eventos psicológicos e inclusive en 

el proyecto de vida familiar, ya que actúa como un organizador de la compleja psiquis 

individual, orientando futuras acciones de las personas, así también como sus esquemas 

mentales y apego socio-emocional con otros seres humanos, mostrando su importancia 

de manera evidente en el desarrollo del intelecto y las emociones del niño. 
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Esquema práctico de crianza parental 

Como mencionan Bazán et. al, (2007), los padres son los gestores más importantes para 

un óptimo desarrollo de los hijos así también como los pioneros en practicar los estilos 

de crianza, influyendo de manera directa dentro de los procesos de socialización. La 

familia llega a ser el primer grupo en el que se implementa varios tipos de estrategias con 

las cuales los progenitores tratan de guiar a sus hijos hacia los medios necesarios para 

alcanzar los estados que ellos consideran deseables. 

Estas estrategias de socialización que emplean, corresponden con el tono de la relación, 

con el mayor o menor nivel de comunicación (aceptación-rechazo, calor-frialdad, afecto-

hostilidad, proximidad-distanciamiento) y con como encauzar el comportamiento del 

niño o la niña (autonomía-control, flexibilidad-rigidez, permisividad-restricción) Paz et. 

al, (2020). Las distintas formas de educar o las pautas para criar representan la forma de 

actuar de los mayores con respecto a los infantes ante situaciones de la vida diaria, la 

toma de decisiones o el resolver problemas. 

De una manera general, los estilos de crianza son definidos como conocimientos, 

actitudes y creencias que los progenitores asumen en relación con la salud, la nutrición, 

la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus 

hijos en el hogar (Coleman & Hendry, 2003). Es decir, estas maneras de criar refieren al 

entrenamiento y formación de los infantes por los padres o por sustitutos de los mismos.  

Asimismo, se delimita como “esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas 

prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones, que, cruzadas entre sí en 

diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar” 

(Garreta, 2007). 

Estilos de crianza parental 

“Hablamos de estilos educativos a la forma de actuar, derivada de unos criterios, y que 

identifica las respuestas que los adultos dan a los menores ante cualquier situación 

cotidiana, toma de decisiones o actuaciones” (Capano & Ubach, 2013). Se llega a 

denominar estilo debido a la permanencia y estabilidad que ha tenido por mucho tiempo, 

sin embargo, esto no lo libra de posibles modificaciones.  

Al referirse de estilos educativos parentales, se deben tener en cuenta a donde se inclina 

el comportamiento global, lo más frecuentes, porque como dicen Rodrigo y Ceballos 
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(2022) con esto no se quiere decir que todos los padres son iguales o crían de la misma 

manera a sus hijos, sino que, actúan dentro de un rango más amplio de estilos por utilizar. 

Según Ramírez y Gomez, (2020) poseen esquemáticas prácticas que logran reducir las 

pautas educativas a unas pocas dimensiones básicas, que, al estar cruzadas, resultan en 

diversas maneras de educación parental. 

Según Zapata y Galarza, (2020) las maneras de crianza parental son un grupo de 

comportamientos con los hijos que han sido transmitidas y que en su mayoría presentan 

un espectro de la forma de ser propia de sus progenitores. Siendo el estilo “parental” en 

el contexto emocional donde adquiere una mayor relevancia hacia las conductas 

educativas específicas (Jorge & Gonzáles, 2017). 

Etimología de los estilos de crianza parental 

Inmersos en la concreción de los estilos de mayor relevancia y los cuales corresponderán 

a una investigación más profunda serán el “modelo de autoridad parental” de Baumrind 

(1966) y el propuesto por Maccoby y Martin (1983), quienes reformularon la propuesta 

de Baumrind. 

Varias décadas atrás, la conceptualización de lo que es un estilo parental, propuesto por 

(Baumrind, 1967) se ha utilizado de forma muy amplia en investigaciones que hablan 

generalmente sobre las posibles consecuencias de la socialización familiar acerca de la 

competencia en niños y adolescentes. Baumrind (1966) hizo la propuesta de tres tipos de 

estilos educativos parentales, todos estos mostrados en función del nivel de autoridad o 

control que los padres aplican sobre sus hijos: el autoritario, el permisivo y el 

democrático. 

Estilo autoritario y permisivo 

Cuando los padres le dan una importancia relevante a la obediencia de los hijos, es debido 

a que se manejan desde un estilo autoritario de crianza, limitando y circunscribiendo la 

independencia. Un estilo como extremo opuesto al mencionado anteriormente es el 

permisivo el cual es manejado por algunos padres quienes no muestran casi ningún 

control y aprueban el mayor grado de autonomía.  

Estilo democrático 

Mientras tanto quienes ejercen el estilo democrático son los que se hallan a medio camino 

entre ambos estilos anteriores, intentando controlar la conducta de sus hijos, aplicándolo 
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desde el uso de la razón y razonamiento con ellos mas no aplicado a la fuerza o por 

imposición. 

Nueva propuesta de estilos de crianza parental 

Por su parte, (Maccoby & Martín, 1983) proponen cuatro estilos de crianza parental que 

parten de dos dimensiones, siendo estas: afecto/comunicación y control/establecimiento 

de límites. La comunicación/afecto refiere al cariño, a la aceptación, a la aprobación y al 

apoyo que se llega a dar a los infantes. Es de esta forma que los niños logran sentirse 

amados, aceptados, entendidos, contando con un lugar en el cual saben que van a ser 

tenidos en cuenta.  

En el espacio de control parental se referencia la disciplina que buscan lograr los 

progenitores, permitiendo que controlen y/o supervisen la conducta de sus hijos, además 

de velar por un correcto acatamiento de normas que ellos mismos establecieron Vega 

(2020). Partiendo de estas dimensiones se lograron desarrollar cuatro estilos que son: el 

autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. 

Estilo democrático 

El estilo democrático que ejercen ciertos padres (afecto, control y exigencia de madurez) 

cría a hijos con una menor problemática emocional y conductual ya que ellos estimulan 

una comunicación positiva en el hogar acerca de sus deseos, promoviendo 

responsabilidad y otorgando autonomía (Braumrind, 1968). Esto tiene un gran impacto 

para desarrollar positivamente la psiquis de los infantes, creando un estado emocional 

estable y feliz, elevando el autoestima y control propio (Baumrind, 1971).  

Tras haber sido criados de esta manera, cuando llegan a la etapa adolescente se 

caracterizan por una elevada autoestima al igual que la moral y un buen establecimiento 

social, a eso se le suma que el rendimiento académico que muestran es mejor que el 

promedio, (Baumrind, 1978) al igual que se descarta mucha conflictividad con sus padres 

y un mayor bienestar psicológico (Braumrind, 1968). Llegan a mostrar más interés por su 

educación, contando con un nivel de satisfacción muy alto, igual que una confianza 

mayor, pudiendo afrontar nuevas situaciones.  

En este estilo se encuentran combinados tres factores: el afecto y la comunicación 

familiar; el fomento de la autonomía por parte de los progenitores y el establecimiento de 

límites y la supervisión de la conducta de sus hijos (Braumrind, 1991). Los individuos a 
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quienes sus padres han ofrecido un mayor grado de afecto e inclusive les han brindado 

una zona segura para comunicarse, demuestran haberse desarrollado emocionalmente de 

mejor manera, así mismo con su conducta (Baumrind, 1997).  

Cuando los padres dan muestras grandes de afecto continúa se llega a desembocar una 

eficiencia mayor en las medidas disciplinarias aplicadas. Estos padres logran transmitir 

un afecto positivo, al igual que brindar el apoyo necesario, promoviendo la comunicación, 

establecimiento dentro de su familia reglas, las cuales siempre se procura cumplir 

mediante el razonamiento inductivo, logrando así una autonomía y cooperación en sus 

hijos, así también ellos cuentan con mayores probabilidades se obtener mejores 

habilidades sociales en su crecimiento. 

Estilo negligente 

Por el contrario, al crecer y vivir en un ambiente negligente, se encuentran un sinnúmero 

de problemáticas en las áreas conductuales, emocionales y académicas. El no obtener 

afecto, una guía y supervisión adecuada por parte de sus padres, crean efectos en extremo 

negativos: sentir inseguridad e inestabilidad, ser dependientes de los mayores, mostrando 

dificultad al relacionarse con sus pares y presentan muy poca tolerancia a la frustración. 

Estos individuos denotan conductas delictivas y abusivas a lo largo de la infancia y 

adolescencia. Se caracteriza la indiferencia, la permisividad, la pasividad, la irritabilidad 

y la ambigüedad, ya que no hay normas ni afecto, Villacorta (2018). En este estilo, los 

padres utilizan normalmente el castigo físico como medida disciplinaria, con poco 

predominio de la coherencia, mínimo control e implicación emocional (Tapia & Victoria, 

2018). En esta categorización encontramos a padres con estilos autoritarios y permisivos. 

Estilo permisivo 

Los infantes al pasar a la adolescencia, al ser criados de manera permisiva muestran poca 

obediencia y dificultad en la adquisición de valores ya que en su familia viven 

agresividad, siendo esto causante de una autoestima bajo y problemas de confianza, 

teniendo un bajo control de sus impulsos, manifestando alteraciones en la conducta, 

abriendo la puerta al consumo de alcohol y sustancias. Aunque también se llega a 

promover de buena manera una gran autonomía en los hijos, liberándolos de un control 

social, ya que, evitan el control de restricciones y castigos, Córdova et. al (2022). 
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Estilo autoritario 

Mientras que a aquellos hijos cuyos padres usan un estilo autoritario, llegan a tener 

complicaciones a nivel emocional, con falta de apoyo, sin poder consolidar en sí mismos 

un buen nivel de autoestima y confianza. Al encontrarse en constante reprobación y un 

bajo nivel de afecto llegan a relacionarse con un consumo excesivo de alcohol y 

sustancias. En niños se ha llegado a relacionar la impulsividad y agresión a pares con la 

presencia de castigo físico en la familia como medida de corrección. Este estilo causa no 

permite generar una adaptación social y personal en el desarrollo del infante. 

Pueden existir mayores niveles de depresión cuando se manifiestan estas características 

ya que pueden llevarlos a sentir una gran culpabilidad. Al presentarse un control severo 

por parte de los padres, es muy alta la probabilidad de que los hijos lleguen a revelarse 

ante ellos, Esta característica es más común al principio de la etapa adolescente, debido a 

que aquí se manifiesta más el deseo de autonomía e independencia, Rafael y Castañeda 

(2021). 

Competencias parentales 

Se comprenden como aquellas facultades y capacidades que adquieren las madres, padres 

o cuidadores en el ejercicio de la relación, conexión e interacción con la niña, niño o 

adolescente, propiciando la construcción de entornos protectores que faciliten vivencias 

familiares, encaminadas al fortalecimiento de factores de generatividad, protección 

integral, desarrollo integral y garantía de derechos.  

De igual manera, las competencias parentales requieren de la conformación de procesos 

interconectados de conocimientos, actitudes y destrezas parentales que, a continuación, 

se describen: 

• Conocimiento parental: Conlleva la formación integral y capacitación para el 

ejercicio del rol parental de forma adecuada. 

• Actitud Parental: Propone mediante procesos orientativos definir la postura 

idónea de crianza ante el ejercicio del rol materno/ paterno o cuidador. 

• Capacidades/ Destrezas Parentales: Consiste en las habilidades que se manifiestan 

en la práctica del ejercicio del rol materno/ paterno o cuidador que impactan de 

forma positiva la cotidianidad de la niña, el niño o el adolescente. (Instituto 

Colombiano de bienestar infantil, 2021) 
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Evaluar los estilos de crianza parental 

Las investigaciones en crianza han sido fundamentales para comprender los procesos de 

socialización y desarrollo infantil.  Generalmente, se han enfocado en las relaciones del 

niño con el encargado de su cuidado (Jorge & González, 2018). 

Para evaluar los estilos de crianza parental existen algunos instrumentos estandarizados  

• Escala de estilos de crianza de Steingber 

• Cuestionario de crianza parental PCRI 

• Escala de evaluación parental EEP 

Estos instrumentos van a permitir que puedan ser identificados los estilos de crianza 

parental, explorando áreas como, la comunicación, disciplina, autonomía, compromiso, 

distribución de rol. 

 

1.3. Desarrollo teórico de la variable dependiente 

DESARROLLO SOCIAL 

Fundamentos del desarrollo social 

Dentro de la formación profesional, resulta importante conocer los fundamentos del 

desarrollo social, sus procesos y fenómenos con los cuales se logra establecer una relación 

con el medio ambiente, tomando en cuenta al contexto social como apoyo, posibilitando 

que los adolescentes creen métodos que les ayudarán a defenderse de agentes externos 

que generen estrés durante su proceso de aprendizaje, permitiéndoles producir un auto 

criterio positivo, mejorar su camino en la educación y crear una adecuada autorregulación 

socio-emocional, Ortiz & Gaeta (2019).  

Es así que durante el bachillerato tanto los docentes como los mismos compañeros de 

clases son parte fundamental en crear una motivación adecuada para el aprendizaje, ya 

que esto permitiría obtener esquemas de actuación correctos, integrando nuevas 

capacidades de pensamiento y autoeficacia, Rojas et. al (2019). De ahí la importancia de 

los procesos motivacionales para el aprendizaje en los estudiantes, a la par de sus actitudes 
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y emociones, es el afianzar conexiones afectivas positivas entre pares, logrando un 

desarrollo personal y social adecuado. 

Concepto de desarrollo social 

Desde este punto de vista, el concepto de desarrollo es el proceso de maduración física, 

psicológica y social, que comprende todos los cambios cuantitativos y cualitativos en las 

características heredadas y adquiridas del individuo, permitiendo comprender la 

naturaleza y significado de los primeros años de vida, Sánchez et. al (2019). Durante la 

actividad de la vida de una persona, su acción se ve influida por factores internos, externos 

y su interrelación, manifestándose de forma secuencial y progresiva. 

Según (Romagnoli & Gallardo, 2020) es importante señalar que en el desarrollo de la 

dimensión social se manifiesta la capacidad de las personas para relacionarse, interactuar 

y comportarse en los ámbitos sociales aceptables. De esta forma (Suárez Palacio, 2018), 

menciona que cada sujeto crea la capacidad de formarse una imagen de sí mismo, 

demostrando cómo es capaz de autorregular sus emociones en función de las 

circunstancias en las que se encuentre y los momentos de desarrollo por los que pase. 

Dimensión socio-emocional 

La dimensión socio-emocional está íntimamente relacionada con el ambiente social en el 

que se desarrolla un niño, manifestando desde una primera instancia como se rigen sus 

primeras relaciones con el mundo que lo rodea, y la calidad de estas, permitiéndole 

interpretar el comportamiento humano de una manera que incida en el desarrollo posterior 

de sus emociones, Rosas (2018).  

Según Cáceres y Benavides (2019), “el desarrollo socioemocional es el proceso por el 

cual un niño aprende a comportarse en la familia, entre los amigos, entre los compañeros 

de escuela; y las etapas emocionales que atraviesa hasta lograr alcanzar un alto grado de 

independencia”. 

Para Navarro y Cantillo (2018) es importante formar una conexión afectiva con los niños 

desde edades tempranas, sirviendo como estímulo para su desarrollo general, así como 

para el aprendizaje de conductas sociales y habilidades cognitivas, que inciden en las 

relaciones que se establecen con el entorno, teniendo en cuenta la conducta social. El 

desarrollo emocional según Hernández et. al (2021) incluye las experiencias emocionales 
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y la socialización del niño, lo que le permitirá sentirse amado y seguro, capaz de 

comunicarse con los demás de acuerdo con estándares comunes. 

Es por ello que, desde pequeños necesitan tener seguridad, cuidado, atención y amor, no 

solo para ser un referente o un modelo a seguir, sino porque aprenderán a tratar a los 

demás de una determinada manera en la sociedad gracias a estos estímulos en la infancia, 

Cruz et. al (2019). De esta forma, la estimulación temprana de las áreas socioemocionales 

incide en el desarrollo integral de la personalidad. Castro et. al (2019) nos dice que esto 

sucede tanto en la dimensión intelectual como afectiva e incluso se debe tener en cuenta 

la influencia en el desarrollo del niño en otras áreas que inciden en la vida social. 

La conexión afectiva 

Según Jaimes et. al (2019), el establecimiento de una conexión afectiva en edades 

tempranas es crucial porque actúa como motivador o estímulo en el desarrollo integral 

del niño, contribuyendo a la adquisición de conductas sociales, habilidades cognitivas y 

moralidad. 

Desde esta perspectiva Burgos & García (2020) mencionan que la tarea de la estimulación 

socioemocional en niños es lograr coordinar y equilibrar su desarrollo con las expresiones 

de estados de ánimo, emociones y sentimientos, que influyen en la formación de la 

personalidad y se manifiestan en las características que expresan sobre su identidad y 

autonomía personal.  

Esto permite la interacción con los demás en el entorno social en el que se desarrolla, 

prestando atención a la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos y 

la responsabilidad en la atención, cuidado y promoción de su desarrollo. Si no se cumplen 

estas condiciones, se puede considerar abandono o descuido, que es una forma de maltrato 

pasivo que se manifiesta como una falta total o parcial de cuidado físico y emocional. 

En este sentido, Gallardo & Gallardo (2018) dice que el abandono o descuido se considera 

una falta deliberada por parte de los responsables del menor, ya sean padres u otros 

adultos que se encarguen de satisfacer sus necesidades básicas, educación y salud. El 

abandono emocional y el descuido infantil es un área del concepto de maltrato infantil 

que muchas veces es subestimada y descuidada en base al desconocimiento de las 

características que se deben considerar para proteger a los niños, Martí et. al (2018). La 
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salud física y mental de los niños es una condición necesaria para cumplir con los 

requisitos educativos en estas etapas.  

Desarrollo de los procesos mentales en la educación 

A partir de un período sensible de desarrollo, la especificidad de los procesos mentales es 

un requisito previo necesario para la estimulación. Según Cabrera y Dupeyrón (2019), la 

promoción de la educación socioemocional en las instituciones educativas se ha 

convertido en un reto en el campo de la educación, dado el creciente protagonismo de los 

docentes en el proceso educativo. 

Castro & Robles (2018) señalan que la formación docente se enfoca más en la enseñanza 

de contenidos académicos que contextualicen el dominio emocional, pero la educación 

de calidad requiere una formación racional y práctica. Las emociones permiten que el 

proceso de formación incluya la comprensión del mundo, la adaptación a nuevas 

condiciones y el desarrollo de habilidades de aprendizaje permanente. 

Estrategias docentes para desarrollar las habilidades sociales 

Aliaga & Luna (2020) mencionan que las estrategias que deben desarrollar los docentes 

para fortalecer el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas en particular son la 

observación conductual, la enseñanza de escucha, la supervisión indicativa y la expresión 

de emociones. 

En particular, el maestro de educación inicial debe tener en cuenta su carrera y alentar 

todos los problemas a mejorar el desarrollo de los niños en varios campos y crear un 

entorno de confianza completo, un buen entorno de comunicación y seguridad para las 

familias, Velarde (2018). En este sentido, es necesario identificar las necesidades e 

intereses de los niños para construir relaciones sociales y afectivas para la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

Los maestros deben comprender las características de los niños, comprender sus 

capacidades y limitaciones, y comprender cómo se comportan las relaciones con los 

demás. Sin embargo, para guiar el desarrollo socioemocional de los niños se debe tener 

el conocimiento y la comprensión necesarios de su importancia en el aprendizaje y el 

desarrollo general, tomando en cuenta como base el crear un clima emocional positivo 

como parte del entorno de aprendizaje. 
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Los docentes deben tener en cuenta que el comportamiento se basa, entre otras cosas, en 

las formas de vivencias de los niños, las cuales son fundamentales en su vida afectiva, 

principalmente en las primeras etapas de desarrollo y de igual manera a lo largo de la vida 

de cada niño.  

En general, para que los docentes tengan un modelo de conducta profesional acorde con 

su rol educativo, deben desarrollar, entre otras cosas, lo que define la integridad de su 

formación: el desarrollo de competencias, la pedagogía básica de sus actividades e 

interacciones con la familia y otros factores que afectan la educación del infante.  

El ir adquiriendo distintas experiencias a lo largo del tiempo ayuda a preparar 

adecuadamente a los docentes en los distintos niveles de educación, adecuando el 

desempeño en el desarrollo socioemocional de los niños. Un requisito importante en la 

formación de los maestros es pensar cómo orientar su preparación para que puedan 

comprender y asumir la responsabilidad de enseñar a los niños con sus necesidades y 

preocupaciones personales y familiares.  

Competencias de la formación profesional 

En el desarrollo del diseño de la formación profesional se manifiestan las competencias 

que se debe desarrollar en el caso de preparación para diversas áreas de atención se 

concreta en estímulos temáticos con el fin de basarse en las teorías y herramientas 

metodológicas necesarias, aspectos relacionados con el desarrollo de programas de 

estimulación temprana en las áreas sensoriomotora, socioemocional, cognitiva y del 

lenguaje, para las características específicas del niño de la educación preescolar y 

preparación familiar, con el fin de promover el desarrollo del niño. 

Para ello, se pretende tener en cuenta lo siguiente: 

Tabla 1 Competencias de la formación profesional 

Factores que 

justifican el 

proceso de 

estimulación en 

el dominio 

socioemocional 

Aspectos a 

considerar en la 

realización del 

estudio de caso 

en la institución 

educativa: 

Selección de 

la unidad de 

observación 

 

Acciones 

previas para 

su 

preparación 

Características del 

desarrollo socio 

afectivo de los niños 
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» La concepción 

del currículo de 

la Educación 

Inicial. 

 

» Selección del 

caso. 

 

» Describir la 

metodología 

utilizada. 

• Elementos 

del estudio de 

casos. 

• Revisión de 

documentos. 

• Entrevistas. 

• Datos 

• Observación 

directa. 

•Recopilación 

de la 

información. 

» Observar y 

conocer la 

vida cotidiana 

de los niños. 

 

» Tener en cuenta 

que un principio 

esencial de la 

educación inicial 

consiste en 

considerar al niño 

como centro del 

proceso educativo y 

potenciar su 

desarrollo máximo. 

Nota: Cuadro tomado del artículo de Holst et. al (2017) 

 

 

El concepto del estudio se utiliza activamente para analizar también como afecta la 

motivación profesional, al tiempo que estimula el desarrollo socioemocional de los niños, 

sus reacciones y el progreso visible de ellos sin duda despierta en los docentes la 

sensibilidad, el amor y el interés por el buen desempeño. 

Desarrollo social en la adolescencia 

Resulta común en diferentes sociedades y culturas según Holst et. al (2017) que el tránsito 

entre ser niño y la edad adulta esté marcado por un cambio en las expectativas en relación 

no solamente con las funciones sexuales y reproductivas, sino también con el status social, 

conociéndose una amplia variedad de ritos y creencias que ha pretendido diferenciar 

socialmente esta etapa entre la niñez y la adultez.  

La adolescencia es un concepto relativamente moderno; fue definida como una fase 

específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 

estando ligado este hecho a los cambios políticos, económicos, culturales, al desarrollo 

industrial y educacional, al papel que comienza a jugar la mujer y al enfoque de género, 
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en correspondencia con la significación que este grupo poblacional tiene para el progreso 

económico-social.  

Desafíos actuales de la adolescencia 

En las últimas generaciones se manifiesta cada vez una aparición más temprana de la 

maduración sexual y la participación activa de los jóvenes en la esfera social, cultural y 

económica, por lo que representa un desafío importante para los países. En particular nos 

dice Ramírez et. al (2020), para los sistemas de salud, cómo contribuir a que esta etapa 

transcurra exitosamente, con satisfacción de la calidad de vida y de sus necesidades de 

salud, bienestar y desarrollo.  

Si bien los diferentes sistemas y programas de salud incluían la problemática del 

adolescente, durante mucho tiempo fueron vistos como niños grandes por los pediatras o 

como adultos pequeños por otros especialistas, no es hasta las últimas décadas que se 

desarrolla un movimiento dirigido a la individualización de este grupo poblacional y a la 

elaboración y ejecución de programas integrales de salud para adolescentes.  

Este proceso ha estado motivado por el mejoramiento en los principales indicadores de 

salud, el nuevo enfoque de riesgo y la prioridad dada a las acciones de promoción de salud 

y prevención, nos lo comenta (Estrada, 2019) por una parte, unido a la necesidad de 

atención de los adolescente y jóvenes por su participación dentro de la fuerza productiva 

y social.  

Comprensión de los derechos de niños y adolescentes 

Nos mencionan Esteves et. al (2020)  que el interés por la protección y el desarrollo de 

los niños y jóvenes y la demanda para que los países adopten una serie de acciones en 

favor de la niñez y la adolescencia, reflejado en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, la 1ra Cumbre 

Mundial en Favor de la Infancia en 1990 y la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo en 1994, en el Cairo, han contribuido también a que se 

consideren los niños y adolescentes como un grupo particular en la sociedad, con derecho 

al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, educación y desarrollo, a ser 

atendidos y en el caso de los adolescentes a participar en la identificación y solución de 

sus problemas.  
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Conocer qué esperan los adolescentes y jóvenes de los programas y servicios de salud es 

fundamental para lograr la aceptación de los mismos, en síntesis, ellos valoran el carácter 

privado, la preservación de su identidad, desean adoptar decisiones por sí mismos sobre 

la base del respeto, de la información correcta. Según Almaraz et. al (2020) los servicios 

deben considerar las opiniones de los jóvenes y facilitar el tiempo y el espacio para que 

puedan participar activamente en los mismos.  

Un aspecto que continúa llamando la atención es la discrepancia que persiste entre las 

edades comprendidas en la adolescencia, entre 10 y 19 años y las definiciones jurídicas 

en relación con la mayoría de edad, capacidad legal y otros, lo que establece la necesidad 

de que estos conceptos sean de conocimiento y aplicación para todo el personal de salud 

que trabajen con adolescentes, a fin de facilitar las acciones.  

Los principios de la ética en relación al adolescente cobran cada vez mayor interés según 

Núñez et. al (2019), por lo que deben formar parte del saber y saber hacer de los 

profesionales vinculados a esta actividad. 

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los estilos de crianza parental en el desarrollo social en adolescentes de 12 y 13 

años de la U. E. Juan Pablo II del cantón Ambato. 

Se analizó los estilos de crianza parental y como estos influyen en el desarrollo social que 

tienen los adolescentes en las edades de 12 y 13 años, estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Pablo II” con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre pares e inclusive 

beneficiar a la percepción intrapersonal de dichos estudiantes. 

Objetivos específicos 

➢ Identificar los Estilos de crianza parental aplicados a los adolescentes de 12 y 13 

años de la U.E. Juan Pablo II mediante el test “PCRI”. 

Se realizó la aplicación del test “PCRI” con el fin de identificar los estilos de crianza 

parental con el que fueron criados los niños de 12 y 13 años de la U.E. “Juan Pablo II” 

gestionando los datos obtenidos y organizándolos según los distintos estilos existentes 

para una mejor correlación de datos. 
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➢ Caracterizar el desarrollo social en adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. Juan 

Pablo II del cantón Ambato con la escala de madurez social “VINELAND”. 

Se aplicó la escala de madurez social “VINELAND” para caracterizar el desarrollo en las 

distintas áreas del desarrollo social en los adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. “Juan 

Pablo II”, obteniendo datos más concretos acerca de cómo los individuos pueden llegar a 

tener un desarrollo o bien similar o distinto en las mismas áreas evaluadas, se realizó esto 

con el fin de contrastar lo obtenido con la otra variable y buscar una respuesta. 

➢ Correlacionar los estilos de crianza y el desarrollo social en los adolescentes de 

12 y 13 años de la U.E. Juan Pablo II del cantón Ambato. 

Se analizaron los datos obtenidos tras la aplicación de los tests propuestos para cada 

variable, con el fin de correlacionar los estilos de crianza parental con el desarrollo social 

en los adolescentes, ya que la respuesta obtenida permitiría guiar de mejor manera a los 

padres en un futuro, mostrándoles una forma mejor de crianza que normalice un 

desarrollo social en niños adecuado, maximizando las oportunidades y minimizando las 

posibles problemáticas.  
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

2.1.1. Materiales  

Recursos humanos 

• Investigador Jonathan David Alvarez Villacis. 

• Tutor del proyecto de Investigación Dra. Carmita del Rocío Nuñez López, Mg. 

• Adolescentes de 12 y 13 años de la Unidad Educativa “Juan Pablo II” 

• Padres de familia de los adolescentes de 12 y 13 años de la Unidad Educativa 

“Juan Pablo II” 

• Autoridades respectivas de la Unidad Educativa “Juan Pablo II” 

Recursos institucionales 

• Unidad Educativa “Juan Pablo II” 

• Universidad Técnica de Ambato 

Recursos materiales 

• Test PCRI para identificar el estilo de crianza parental 

• Escala de Madurez Social de VINELAND 

• Computadora – Laptop 

• Internet 

• Esferos / lápices 

• Impresiones 

• Escritorio 

Recursos económicos 

 Tabla 2 Presupuesto para el proyecto de investigación 

Nota: Tabla de presupuesto para el proyecto 

Presupuesto para el proyecto de investigación 

Tests                                                          120$ 

Materiales de Oficina                                  50$ 

Transporte                                                 100$ 

TOTAL                                                      270$ 
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2.2. Métodos 

Enfoque 

Enfoque mixto 

Según (Sampieri, 2014), el enfoque metodológico mixto representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Realmente cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio, por lo que 

resulta una tarea más “artesanal” que los propios diseños cualitativos; sin embargo, se 

han identificado modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y 

cualitativo, y que guían la construcción y el desarrollo del diseño particular. 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, también llamada empírico-

analítico, racionalista o positivista, ya que, a través de la aplicación de los tests 

estandarizados se obtienen los aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar 

información y datos. (Nell & Cortez, 2017), según Landeau (2007) y Cruz, Olivares, & 

González (2014). Con estos datos se pretende establecer el grado de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados por medio 

de la muestra, permitiendo realizar inferencias causales a una población que explican por 

qué sucede o no determinado hecho o fenómeno. 

Diseño 

El diseño de la presente investigación es correlacional no experimental de corte 

transversal, para la cual se obtiene información mediante las modalidades de: 

“recolección de datos bibliográfica o documental” y “de campo”. Las modalidades 

mencionadas anteriormente son descritas a continuación: 

Bibliográfica o documental   

La presente investigación utilizará la modalidad documental ya que este es un 

procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, análisis 

e interpretación de información o datos en torno a las variables a investigar. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. La 

investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de 
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insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: 

documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. (Maradiaga, 2015)   

De campo   

Para el investigador (Areas, 2011), la investigación de campo es aquella en la que los 

datos se recolectan o provienen directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

en la que ocurren los hechos (datos primarios) por tal razón la investigación va dirigida a 

la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, en esta investigación no se modifican ni manipulan 

variables; es decir, se obtiene la información mas no altera las condiciones existentes en 

la institución y sus estudiantes.  

Alcance 

Alcance investigativo 

Luego de una investigación minuciosa como nos dice (Ramos, 2014) esta investigación 

tiene como finalidad encontrar soluciones para las variables propuestas vistas dentro de 

la Unidad Educativa “Juan Pablo II”. Dentro de este proceso, el nivel de la investigación 

tiene diversos alcances que parten desde el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional 

hasta llegar a un alcance explicativo, en donde se busca una explicación del fenómeno 

que se está investigando. Sin embargo, la presente investigación utilizará los siguientes 

niveles: 

Investigación exploratoria 

En el libro de (Nicomendes Teodoro, 2018)  es una búsqueda de información con el 

propósito de formular problemas e hipótesis para una investigación más profunda de 

carácter explicativo. Estos estudios exploratorios, llamados también formularios tienen 

como objetivo “la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis” (Selltiz, et al 59-69) 

Investigación descriptiva 

Según (Sampieri, 2014), con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
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conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

En este alcance de la investigación, ya se conocen las características de las variables “Tipo 

de crianza parental” y “habilidades sociales” buscando exponer su presencia en el 

determinado grupo de estudiantes y padres de la población. En el proceso cuantitativo se 

aplican análisis de datos de tendencia central y dispersión. En este alcance se busca, 

aunque de manera no obligatoria, plantear una hipótesis que busque caracterizar las 

variables del estudio.  

Investigación Correlacional 

En este alcance surge la necesidad de plantear una hipótesis en la cual se proponga una 

relación entre las variables de “Tipo de crianza parental” y “Habilidades sociales” de la 

investigación. En el nivel cuantitativo surge la aplicación de procesos estadísticos 

inferenciales que buscan extrapolar los resultados de la investigación para beneficiar a 

toda la población de estudio de la Unidad Educativa “Juan Pablo II”. 

Alcance territorial 

Ilustración 1 mapa del alcance territorial 

 

Nota: Captura obtenida de Google maps (2022) 
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Mediante la presente investigación se espera alcanzar a la población escogida de la 

Unidad Educativa “Juan Pablo II” ubicada entre la Av. Occidental y la calle José Miguel 

Carrión. 

Población y muestra 

A quienes está enfocado el estudio es una población accesible, escogida por muestreo 

intencional o por conveniencia, debido a que se considera que en sus 12 y 13 años 

empiezan con la adolescencia, siendo el ejemplo perfecto de análisis de como la crianza 

parental que han tenido ah afectado su desarrollo social, permitiendo así en estas edades, 

según las conclusiones que se consigan realizar cambios o tomar medidas a futuro. Se 

está constituida por 62 estudiantes de 12 y 13 años de la Unidad Educativa “Juan Pablo 

II” y sus 62 representantes legales respectivamente. 

 Tabla 3 Población aplicada 

Nota: Tabla de percentiles poblacionales para la investigación 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Estudiantes legalmente matriculados en la Unidad Educativa Juan Pablo II. 

Estudiantes de 12 y 13 años de la Unidad Educativa Juan Pablo II. 

Padres de familia de los estudiantes de 12 y 13 que estuvieron de acuerdo con que se les 

aplique el test PCRI y aprueben la aplicación de la escala de madurez social de 

VINELAND a sus hijos. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no están legalmente matriculados en la Unidad Educativa Juan Pablo II. 

Estudiantes que no sean de 12 y 13 años de la Unidad Educativa Juan Pablo II. 

 POBLACIÓN PERCENTIL 

Estudiantes 62 50% 

Padres 62 50% 

Total: 124 100% 
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Padres de familia que no sean de los estudiantes de 12 y 13 que estuvieron de acuerdo 

con que se les aplique el test PCRI y aprueben la aplicación de la escala de madurez social 

de VINELAND a sus hijos. 

Procedimiento y análisis de información 

En primera instancia se realizó el acercamiento a la institución para la presentación de la 

propuesta de proyecto, se firmó la carta de compromiso enviada por la universidad 

(Anexo A), luego con ayuda de la psicóloga de la institución se brindó una charla a los 

padres de familia de la población estudiada informando acerca del proceso respecto a 

realizar y buscando el consentimiento verbal de los padres para proceder con la aplicación 

del test PCRI (Anexo B) para los estudiantes y el test VINELAND (Anexo B) dirigida a 

los padres de familia, se realizaron los resultados y conclusiones. 

Técnicas 

Aplicación de test 

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizará la técnica de 

aplicación de test, la cual hace referencia a pruebas que examinan determinadamente 

competencias, rasgos, cualidades y características psíquicas en distintos individuos. 

Como dice (Chiavenato, 2009), es una medición objetiva y estandarizada que mide el 

comportamiento de un determinado individuo. 

Siendo del latín “testimonium” que da sus orígenes ingleses a “test” dándole el sentido 

de “prueba” a su concepto, siendo este adoptado inclusive de manera internacional, 

logrando dar designación conjunta a las pruebas propuestas a posterior. “examinar las 

cualidades psíquicas en los individuos” es el concepto que nos deja (Dosch, 2008) en su 

diccionario. 

Instrumentos 

Para detectar el tipo de crianza parental se utiliza el test “PCRI” creado por Gerard en 

1994 con una adaptación lingüística al vocablo ecuatoriano, este test cuenta con 78 ítems 

de escala tipo Likert divididos a la evaluación de las distintas áreas como son: apoyo, 

satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, 

distribución del rol, y deseabilidad social. 
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Dicho test cuenta con una fiabilidad obtenida mediante el alfa de Cronbach, oscilando 

entre 0.68 y 0.78 como se muestra a continuación. 

Ilustración 2 Fiabilidad en PCRI-M en muestra española y estadounidense

 

Nota: Tabla obtenida de la adaptación del test PCRI (2006) 

Mientras que su validez se logró obtener mediante la correlación entre el CBCL y el 

PCRI-M obteniendo que las escalas estudiadas acerca de los hábitos de crianza 

correlacionaron de forma negativa en la mayoría de sus escalas, a excepción de 

Deseabilidad Social, mostrando los datos de la siguiente manera. 

Ilustración 3 Correlaciones entre hábitos de crianza y problemas de conducta infantil

 

Nota: Tabla obtenida de la adaptación del test PCRI (2006) 

Por otro lado, para obtener el desarrollo social se utiliza la escala de maduración social 

de VINELAND la cual fue planteada y desarrollada por Edgar Doll y su primera 

adaptación centroamericana al español realizada por Noemí Morales, con autorización 

del autor. Mediante la misma, como objetivo se busca evaluar la capacidad social, 

autosuficiencia, actividades ocupacionales, comunicación, participación social y libertad 

para la supervisión. 

A más de la categorización por áreas de madurez social consta de un total de 117 ítems 

distribuidos por edades, permitiendo detener la aplicación cuando el individuo llega a 

responder negativo a todos los ítems de una sección cronológica completamente. 
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Mientras que la confiabilidad de la escala se obtuvo mediante un Test-retest, mostrando 

resultados positivos para Edad Social (r= .98), pero menos para la Competencia Social 

(r= .57). Su validez fue demostrada mediante correlación entre el Vineland y pruebas de 

inteligencia, oscilando entre los 0.40s y 0.50s. Relacionando moderadamente la 

competencia social con la inteligencia. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de los resultados 

Análisis de resultados de la escala de madurez social Vineland 

Clasificación de ítem por áreas que explora la escala de Vineland  

Tabla 4 Clasificación de ítem por áreas que explora la escala de Vineland 

AREA 

 

 

EDAD 

 

AYUDA 

DE SI 

MISMO 

 

AYUDA DE 

SI MISMO 

ALIMENTO 

AYUDA 

DE SI 

MISMO 

VESTIDO 

 

DIRECCIÓN 

DE SI 

MISMO 

 

 

LOCOMOCIÓN 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

0-1 2-3-5-

6-8-9-

13-15 

 

11-16 

  12 7 1-10-7 4-14 

1-2 23-26 20-25-28-

30-33 

21  18-29-32 19-22-32 31-34 27 

2-3 35-41 38-39 37-40-42   36-43 44  

3-4 51  47-50  45 48  46-49 

4-5   52-54  53 55  56 

5-6    60 61 57 58 59 

6-7  62 64-65    63  

7-8 66 67 70     68-69 

8-9   74   71-72 73  

9-10  75  76 77    

10-11      80 78-79-81  

11-12    83  82 84  

12-15   86 87  89  85-88 

15-18    93-94-95 92  90-91  

18-20    97-99-100-

101 

96 98   

20-25    102-105    103-104 

25 a 

+ 

   

 

112  106-107-108-

111-113-114-

116 

 109-110-115-117 
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Nota: Clasificación de ítem por áreas que explora la escala de Vineland (2007) 

Puntuaciones obtenidas por áreas exploradas en la escala Vineland 

Gráfica 1 Puntuaciones obtenidas por áreas exploradas en la escala Vineland 

 

Nota: Escala Vineland población aplicada 

Análisis e interpretación 

La escala de desarrollo social Vineland se aplicó a una población de 62 adolescentes, en 

donde sus respuestas han sido agrupadas de acuerdo a las distintas áreas que se llega a 

explorar dentro de la misma, esto con el fin de obtener un cociente social general 

promediando los resultados de toda la población estudiada. Esto se consigue sumando los 

datos mostrados antes para posteriormente utilizar la tabla de conversión, consiguiendo 

así la edad social (Véase en anexo 1), además se necesita el promedio de edad 

cronológica. Al tener todos estos datos, se utiliza la fórmula de Vineland (𝐶. 𝑆 =

𝐸.𝑆

𝐸.𝐶
 𝑥 100) para así llegar al cociente social de los 62 adolescentes de 12 y 13 años. 

Sabiendo que, en promedio total se obtuvieron 81 puntos y transformado eso en la tabla 

de conversión, nos lanza una edad social de 11, además teniendo en cuenta que el 

promedio de edad cronológica es 12.5 años, se procede a aplicar la formula (𝐶. 𝑆 =

𝐸.𝑆

𝐸.𝐶
 𝑥 100), mostrando que (𝐶. 𝑆 =

11

12.5
 𝑥 100) resulta en un puntaje final de “88”, lo cual, 

según la tabla de análisis (Véase en anexo 2), el cociente social de dicha población resulta 

0

2

4

6

8

10

12
9 9

10

6
5

12

8 8

0 0 0 0 0 0 0 0

2
1 1

2
1

3 2 2

Si No Mas o menos



45 

 

ser de carácter “normal inferior” haciendo referencia a la posible existencia de una 

problemática menor dentro de su desarrollo social. 

Porcentajes de puntuación de las áreas exploradas en la escala Vineland 

Gráfica 2 Porcentajes de puntuación de las áreas exploradas en la escala Vineland 

 

Nota: Porcentajes de puntuación de las áreas exploradas en la escala Vineland 

Análisis e interpretación 

En la presente gráfica se puede observar cuales han sido las áreas exploradas con mayor 

porcentaje de respuesta tras la aplicación de la estala Vineland. Dichas áreas son: “Ayuda 

de sí mismo”, “Ayuda de sí mismo alimento”, “Ayuda de sí mismo vestido”, “Dirección 

de sí mismo”, “Locomoción”, “Ocupación”, “Comunicación” y “Socialización”, en 

donde “Ocupación” obtiene un 17% siendo el área que los adolescentes tienen un mejor 

desarrollo, aunque tu porcentaje también resulta mayor debido a que en esta existe una 

mayor cantidad de ítems; le continúan “Ayuda de sí mismo”, “Ayuda de sí mismo 

vestido”, “Comunicación” y “Socialización” con un 13% cada una; en “Ayuda de sí 

mismo alimento” llego a 12%; “Dirección de sí mismo” alcanzó el 11% y por último está 

“Locomoción” que tuvo un 8%, completando así el 100% de los ítems de la escala, 

agrupados en las distintas áreas que explora Vineland. 

  

13%

12%

13%

11%8%

17%

13%

13%

Areas exploradas por la escala Vineland
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Porcentajes de respuestas totales obtenidas en la escala Vineland 

Gráfica 3 Porcentajes de respuestas totales obtenidas en la escala Vineland 

 

Nota: Porcentajes de respuestas totales obtenidas en la escala Vineland 

Análisis e interpretación 

La presente gráfica muestra el porcentaje total de respuestas obtenidas en la aplicación de 

la escala de Vineland a los 62 adolescentes de 12 y 13 años en donde sus opciones a 

respuesta fueron “Si”, “No” y “Mas o menos”, dando como resultado que el 60% es para 

“Si” demostrando su superioridad como la opción más utilizada por la población 

estudiada para contestar las preguntas, siguiendo el “Mas o menos” con un 22% y por 

último el “No” que llego a tan solo el 18% de utilización al momento de responder la 

escala. 

Análisis de resultados del test PCRI 

Clasificación y calificación de las escalas evaluadas en el test PCRI 

 Tabla 5 Clasificación y calificación de las escalas evaluadas en el test PCRI 

60%18%

22%

Respuestas totales obtenidas

Si

No

Mas o menos

ESCALA ÍTEM  PUNTUACIÓN 

INVERTIDA 

Comunicación 1-9-11-20-28-33-39-46-

62. 

Todos 
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Nota: Clasificación y calificación de las escalas evaluadas en el test PCRI 

Puntuaciones obtenidas por escalas evaluadas en el test PCRI 

Gráfica 4 Puntuaciones obtenidas por escalas evaluadas en el test PCRI 

 

Nota: Puntuaciones obtenidas por escalas evaluadas en el test PCRI 

Análisis e interpretación 

El test PCRI aplicado a 62 padres de familia ha recogido los datos mostrados en la anterior 

tabla estadística, la cual presenta el promedio de datos recogidos a la población estudiada 

Comunica
ción

Estableci
miento de

límites

Satisfacci
ón con la
crianza

Participac
ión en la
crianza

Apoyo en
la crianza

Autonomí
a

Deseabili
dad social

Distribuci
ón de rol

Puntuación obtenida 30 30 31 44 26 27 13 26

Puntuación mínima 9 15 13 19 9 11 5 11

Puntuación máxima 34 48 37 51 31 32 19 35

0

10

20

30

40

50

60

Puntajes directos de las escalas evaluadas

Establecimiento de 

límites 

2-4-10-15-21-26-31-40-

44-54-66-70. 

Ninguno 

Satisfacción con la 

crianza 

3-7-19-22-24-27-48-55-

56-67. 

3-22-48 

Participación en la 

crianza 

5-14-16-35-41-53-57-58-

60-63-64-72-75-77. 

14-16-35-41-53-57-58-75 

Apoyo en la crianza 6-12-13-17-23-29-34-36-

42. 

13-17-36-42 

Autonomía 8-25-32-38-45-50-51-59-

71-76. 

45-50-71 

Deseabilidad social 18-30-37-43-47. Ninguno 

Distribución de rol 49-52-61-65-68-69-73-

74-78. 

52-65-68-74-78 
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en comparación con sus puntuaciones máximas y mínimas brindadas por el test mismo. 

Es así que podemos notar unas puntuaciones altas en casi todas las escalas que permite 

evaluar, sin embargo, es en la de “Establecimiento de límites” que notamos un declive en 

su puntuación, no acorde a las demás. 

Al obtener respuestas altas en todas las escalas se puede interpretar como una buena señal 

de crianza parental, apuntando esto hacia un estilo “democrático”. Por otra parte, si estas 

fueran bajas en la mayoría de áreas, estaríamos definiendo un estilo “autoritario”, sin 

embargo, como se puede observar muestra niveles elevados en su mayoría exceptuando 

por “establecimiento de límites” lo cual nos permite adjudicar este hecho a que en 

promedio los padres evaluados tienen un estilo “permisivo” de crianza con cierta 

inclinación a mejorar hacia “democrático”. 

Puntuaciones por escalas evaluadas por el test PCRI 

Gráfica 5 Puntuaciones por escalas evaluadas por el test PCRI 

 

Nota: Puntuaciones por escalas evaluadas por el test PCRI 

Análisis e interpretación 

En la presente gráfica se puede analizar los porcentajes obtenidos en cada escala evaluada 

por el test PCRI, como son: Comunicación, Establecimiento de límites, Satisfacción con 

la crianza, Participación en la crianza, Apoyo en la crianza, Autonomía, Deseabilidad 

social y Distribución de rol. Vale destacar que su mayor exponente es la “Participación 

13%
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12%

6%
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Porcentaje de puntuaciones
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en la crianza” con un 19% del total, demostrando la implicación de los padres en la vida 

de sus hijos. 

A continuación, la “Satisfacción con la crianza” con un 14%, corroborando lo 

anteriormente dicho con la manera en que los progenitores perciben de manera positiva 

el desarrollo social de los niños, continuamos con la “Comunicación” y el 

“Establecimiento de límites” que con un 13% ambos demuestran un nivel ni tan bueno, 

pero tampoco tan malo de relación familiar e intercambio de ideas en el hogar. 

Siguen la “Autonomía” y “Distribución de rol” con un 12% qué a pesar de su bajo 

porcentaje, dentro de su área denota la independencia de los adolescentes, causando 

satisfacción en progenitores ante su correcta toma de decisiones en la vida; con un 11% 

está el “Apoyo en la crianza” lo cual denota posibles problemas en la relación marital, 

afectando en la confianza y percepción propia ante la sociedad del adolescente. 

Por último, la “Deseabilidad social” con un 6%, un porcentaje adecuado para este nivel 

ya que demuestra la realidad con la cual los investigados han contestado el test, ya que, 

no buscaron quedar bien modificando sus respuestas, sino que han seleccionado la opción 

correcta de acuerdo a su propia realidad con la verdad. 

Respuestas directas totales obtenidas en la aplicación del test PCRI 

Gráfica 6 Respuestas directas totales obtenidas en la aplicación del test PCRI 

 

Nota: Respuestas directas totales obtenidas en la aplicación del test PCRI 

26%

34%

25%

15%

Porcentaje de respuestas
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De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis e interpretación 

La presente gráfica muestra el porcentaje total de respuestas obtenidas tras la aplicación 

del test PCRI, en ello podemos encontrar las opciones de “Muy de acuerdo” con un 26% 

de utilización por parte de los encuestados, también entre las opciones está “De acuerdo” 

que se llevó el mayor porcentaje con 34% siendo la más utilizada, de ahí sigue “En 

desacuerdo” con un 25% y por último está “Muy en desacuerdo” con el 15%. 

Se debe tener en cuenta que al momento de calificar y obtener las puntuaciones arriba 

mencionadas no se utilizó el valor original de las respuestas, ya que en su mayoría de 

preguntas eran de carácter inverso, por lo que si su valor original era “Muy de acuerdo” 

=1; “De acuerdo” =2; “En desacuerdo” =3; “Muy en desacuerdo” =4, este cambiaria a su 

inverso siendo el valor de 1=4; 2=3; 3=2 y 4=1, sin embargo, este cambio no perjudica la 

tabla propuesta anteriormente. 

3.2. Verificación de hipótesis 

Verificación estadística de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson 

Planteo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

H0: Los estilos de crianza parental no tiene relación lineal significativa en el desarrollo 

social en adolescentes de 12 y 13 

H1:  Los estilos de crianza parental si tiene relación lineal significativa en el desarrollo 

social en adolescentes de 12 y 13 

b) Modelo matemático 

H0: r=0 

H1: r≠0 

c) Modelo estadístico 

𝑟 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ⋅ 𝜎𝑦
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Donde 

𝒓 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 

𝝈𝒙𝒚 = 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝝈𝒙 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑥 

𝝈𝒚 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑦 

Regla de decisión 

El valor de r se encuentra siempre entre -1 y +1. En cambio, si r se aproxima a cero se 

concluye que no hay correlación lineal significativa entre X y Y 

Tabla 6Cuadro de valor de decisión de R de Pearson 

Valor Criterio 

R=1.00 Correlación grande perfecta y positiva 

0.90 ≤ t < 1.00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0.90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0.70 Con relación moderada 

0.20 ≤ r < 0.40 Correlación muy baja 

r = 0.00 Correlación nula 

r = -1.00 Correlación grande perfecta y negativa 

Nota: Cuadro de valor de decisión de R de Pearson 

Cálculo del Coeficiente de Pearson 

a. Matriz de pares agrupadas 
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Tabla 7 Coeficiente de Correlación de Pearson para las variables de coeficiente social y tipo de crianza 

    

Ayud

a de 

sí 

mism

o 

Ayuda 

de sí 

mismo 

alimen

to 

Ayud

a de 

si 

mism

o 

vestid

o 

Direcci

ón de sí 

mismo 

Locomoci

ón 

Ocupaci

ón 

Comunicaci

ón 

Socializaci

ón 

Comunicaci

ón de 

padres 

Establecimie

nto de 

límites 

Satisfacci

ón con la 

crianza 

Participaci

ón en la 

crianza 

Apoy

o en 

la 

crian

za 

Autonom

ía 

Deseabilid

ad social 

Distribuci

ón de rol 

Ayuda de sí 

mismo 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,445** ,531** 0,101 ,459** ,497** ,629** ,664** 0,016 0,036 0,041 -0,011 0,084 -0,039 0,022 -0,206 

 

Sig. 

(bilateral)  
0,000 0,000 0,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,780 0,752 0,930 0,517 0,762 0,865 0,108 

Ayuda de sí 

mismo 

alimento 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,445*

* 
1 ,652** 0,138 ,354** ,276* ,389** ,321* -0,023 -0,020 0,075 -0,031 0,008 -0,012 0,079 0,005 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 

 
0,000 0,285 0,005 0,030 0,002 0,011 0,857 0,878 0,561 0,809 0,953 0,928 0,541 0,970 

Ayuda de sí 

mismo 

vestido 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,531*

* 
,652** 1 ,298* ,494** ,475** ,553** ,418** 0,032 -0,013 0,164 0,011 0,065 0,017 0,139 -0,037 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,000 

 
0,019 0,000 0,000 0,000 0,001 0,806 0,923 0,202 0,932 0,615 0,894 0,283 0,773 
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Dirección de 

sí mismo 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,101 0,138 ,298* 1 ,556** ,606** ,436** ,491** -0,087 0,046 0,011 -0,020 0,011 -0,072 -0,190 -0,038 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,434 0,285 0,019 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,503 0,724 0,934 0,879 0,933 0,576 0,140 0,769 

Locomoción 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,459*

* 
,354** ,494** ,556** 1 ,609** ,678** ,604** -,264* -0,143 -0,232 -,314* 

-

0,203 
-,325** -0,075 -0,232 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,005 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 0,000 0,038 0,268 0,070 0,013 0,114 0,010 0,564 0,070 

Ocupación 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,497*

* 
,276* ,475** ,606** ,609** 1 ,669** ,789** -0,043 -0,009 -0,001 -0,057 

-

0,003 
-0,110 -0,092 -0,183 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 0,741 0,942 0,994 0,661 0,984 0,397 0,476 0,154 

Comunicació

n 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,629*

* 
,389** ,553** ,436** ,678** ,669** 1 ,705** -0,096 -0,031 -0,098 -0,174 

-

0,104 
-0,152 0,041 -0,175 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,460 0,812 0,448 0,177 0,423 0,237 0,752 0,175 

Socialización 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,664*

* 
,321* ,418** ,491** ,604** ,789** ,705** 1 -0,115 -0,080 -0,082 -0,148 

-

0,016 
-0,211 -0,069 -0,195 
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Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
0,373 0,534 0,525 0,252 0,904 0,100 0,592 0,129 

Comunicació

n de padres 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,016 -0,023 0,032 -0,087 -,264* -0,043 -0,096 -0,115 1 ,260* ,457** ,664** ,480** ,372** -0,182 0,203 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,902 0,857 0,806 0,503 0,038 0,741 0,460 0,373 

 
0,041 0,000 0,000 0,000 0,003 0,156 0,114 

Establecimie

nto de 

límites 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,036 -0,020 
-

0,013 
0,046 -0,143 -0,009 -0,031 -0,080 ,260* 1 ,686** ,624** ,587** ,663** ,276* 0,186 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,780 0,878 0,923 0,724 0,268 0,942 0,812 0,534 0,041 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,149 

Satisfacción 

con la 

crianza 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,041 0,075 0,164 0,011 -0,232 -0,001 -0,098 -0,082 ,457** ,686** 1 ,812** ,699** ,671** ,321* ,334** 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,752 0,561 0,202 0,934 0,070 0,994 0,448 0,525 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 0,000 0,011 0,008 

Participación 

en la crianza 

Correlaci

ón de 

Pearson 

-

0,011 
-0,031 0,011 -0,020 -,314* -0,057 -0,174 -0,148 ,664** ,624** ,812** 1 ,719** ,704** 0,074 ,300* 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,930 0,809 0,932 0,879 0,013 0,661 0,177 0,252 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 0,567 0,018 
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Apoyo en la 

crianza 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,084 0,008 0,065 0,011 -0,203 -0,003 -0,104 -0,016 ,480** ,587** ,699** ,719** 1 ,521** 0,086 0,178 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,517 0,953 0,615 0,933 0,114 0,984 0,423 0,904 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,509 0,167 

Autonomía 

Correlaci

ón de 

Pearson 

-

0,039 
-0,012 0,017 -0,072 -,325** -0,110 -0,152 -0,211 ,372** ,663** ,671** ,704** ,521** 1 ,321* ,376** 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,762 0,928 0,894 0,576 0,010 0,397 0,237 0,100 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
0,011 0,003 

Deseabilidad 

social 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0,022 0,079 0,139 -0,190 -0,075 -0,092 0,041 -0,069 -0,182 ,276* ,321* 0,074 0,086 ,321* 1 0,150 

 

Sig. 

(bilateral) 
0,865 0,541 0,283 0,140 0,564 0,476 0,752 0,592 0,156 0,030 0,011 0,567 0,509 0,011 

 
0,246 

Distribución 

de rol 

Correlaci

ón de 

Pearson 

-

0,206 
0,005 

-

0,037 
-0,038 -0,232 -0,183 -0,175 -0,195 0,203 0,186 ,334** ,300* 0,178 ,376** 0,150 1 

  
Sig. 

(bilateral) 
0,108 0,970 0,773 0,769 0,070 0,154 0,175 0,129 0,114 0,149 0,008 0,018 0,167 0,003 0,246   

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Resultados 

En la matriz de pares agrupados (tabla 8) se puede observar las diferentes correlaciones 

existentes entre las variables estudiadas. Se observan correlaciones positivas y 

negativas con significancias del (0,05); (0,01) y no significantes estadísticamente. Se 

han marcado de color naranja claro las correlaciones que tienen un nivel de confianza 

mayor o igual al 95%. Este resultado se obtuvo debido a que las áreas que muestran 

una significancia positiva fueron las áreas respondidas de manera adecuada durante la 

aplicación de los tests, mientras que, las correlaciones de las áreas que muestran una 

significancia negativas fueron afectadas a la falsedad de las respuestas obtenidas por 

parte de los padres de familia, esto se puede analizar gracias al área de “deseabilidad 

social” brindada por el test PCRI el cuan nos permite según esto especificar si las 

respuestas fueron realmente honestas o no por parte de los encuestados. 

3.3. Discusión 

Resulta importante entrar en discusión acerca de cómo la crianza parental llega a 

influir en el desarrollo social que pueden tener los adolescentes de 12 y 13 años, 

mediante la evidencia recopilada de los padres al momento de responder la encuesta,  

el 80% encaja con una crianza “permisiva” demostrando la existencia de una 

problemática caracterizada con los resultados obtenidos al caracterizar su edad social 

en donde se encontró que es de 11 años, con un coeficiente social de 81 puntos que 

según la escala demuestra una maduración social “normal inferior” comprobando así 

la existencia de un problema en la crianza, abriendo la oportunidad a mejorar esta 

característica con el fin de lograr mejores resultados a futuro. Esto no solo llega a 

afectar a su desarrollo social sino también puede ser causante de depresión y ansiedad, 

al igual que Aguilar et, al (2019) en su investigación “Relación entre el estilo de 

crianza parental y la depresión y ansiedad en niños de 3 a 13 años” hace mención de 

esta problemática y la importancia que impone el investigar la influencia que tiene la 

manera en que los padres crían a sus hijos y como esto puede influir en varias áreas. 

Como se logró evidenciar antes, la influencia familiar ocupa un papel muy importante 

dentro del desarrollo social, ya que al ser quienes más tiempo pasan con los niños se 

les llega adjudicar el rol más importante en su vida, es por esto que gracias a los datos 

que se obtuvieron en el desarrollo de esta investigación que el estilo que utilizan los 
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padres de familia al criar a sus hijos es un factor crucial en cómo se forma emocional, 

social y psicológicamente, es así que Suarez y Vélez (2018) en su investigación “El 

papel de la familia en el desarrollo social del niño” identificó las dinámicas familiares 

que más contribuyen a su desarrollo social, en las áreas de “afectividad”, 

“comunicación familiar” y “estilos de educación parental” demostrando la forma en 

que estas inciden en la formación de múltiples habilidades a lo largo del desarrollo del 

niño como puede ser en el ámbito “psicosocial” contribuyendo directamente a su 

educación y relación positiva con pares. Resulta de gran importancia tener en cuenta 

las previas investigaciones realizadas acerca del tema, se llega a utilizar los mismos 

instrumentos o equivalentes para evaluar áreas similares como son el “estilo de crianza 

parental” y el “desarrollo social”.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se logró identificar los estilos de crianza parental utilizados por los padres de 

los adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. Juan Pablo II mediante el test 

“PCRI” en donde se encontraron a 26 padres con el estilo “permisivo”, 32 

padres con el estilo “democrático” y tan solo 4 llegaron a ser “negligentes”. 

• El desarrollo social de los adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. Juan Pablo 

II pudo ser caracterizado gracias a la escala de madurez social Vineland, siendo 

así el resultado que la edad social general del grupo estudiado es de 11 años y 

su coeficiente es de 81 puntos brindándonos como resultado una madurez 

social “normal inferior”. 

• En la correlación de los estilos de crianza y el desarrollo social en los 

adolescentes de 12 y 13 años de la U. E. Juan Pablo II del cantón Ambato se 

tuvo que aceptar la hipótesis nula debido a la falta de credibilidad en cuanto a 

los datos obtenidos por parte de los padres, esto se logró evidenciar por los 

resultados en el área de “deseabilidad social” la cual proporciona según sus 

resultados analizar si las respuestas han sido reales o modificadas, ocasionando 

que los datos no se correlacionen correctamente pero no evitando que se pueda 

cumplir con los objetivos específicos propuestos anteriormente. 

4.2. Recomendaciones 

• Incentivar a la Institución para que se ofrezcan charlas dirigidas a los padres 

de familia acerca de un correcto estilo de crianza, enfocándose en cómo llegar 

a la forma “democrática” debido a que está es la que mejor resultado tiene para 

un correcto desarrollo. 

• Resulta necesario considerar que la aplicación de la escala de madurez social 

“VINELAND” permitieron identificar una ligera problemática en cuanto al 

desarrollo social que presentan en promedio los adolescentes de dicha 

institución, por lo cual se recomienda insistir en las charlas a los padres de 
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familia para que lleguen a una concienciación sobre este asunto y mediante un 

mejor estilo de crianza se logre corregir aquella dificultad encontrada. 

• Reforzar a los estudiantes una aceptación propia total mediante estrategias 

innovadoras, charlas e inclusive puede ser con actividades lúdicas dentro del 

aula, las cuales se podrán llevar a cabo con una planificación en conjunto con 

el DECE de la institución. 
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Anexos 

Anexo A. Carta de compromiso 
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Anexo B. Instrumentos 

Test PCRI aplicado 
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Escala de madurez VINELAND aplicada 
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Anexo C. Otros… 

Anexo 1 Clasificación de ítem por áreas que explora la escala de VINELAND 
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Anexo 2 Tabla de conversión de puntajes 
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