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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre socialización 

parental e inteligencia emocional en adolescentes de una Institución Educativa de 

Ferreñafe, para tal efecto se empleó como muestra a estudiantes del tercer grado de ambos 

sexos entre las edades de 14 a 18 años. Este estudio fue de tipo básico, de enfoque 

cuantitativo no experimental, diseño descriptivo correlacional. Para la recolección de los 

datos se emplearon la Escala de Socialización parental ESPA29 de Musitu & García 

(2004) y el inventario Baron Ice: Na BarOn (1997) en sus versiones adaptadas y validadas 

a la realidad nacional y local. Los resultados señalaron que existe relación de tipo directa 

r=.635 sig. .001 entre las variables de estudio, así mismo se determinó que el nivel 

predominante de socialización parental es el Negligente alcanzando el 49.7% y 49.7% de 

los estudiantes con respecto a los padres y madres respectivamente, en los que concierne a 

las estudiantes con respecto a sus padres y madres el nivel predominante fue el autoritario 

alcanzando el 54.1% y el 60% según corresponde. En lo que respecta a Inteligencia 

emocional el 53.6% de la muestra se ubicó en el nivel moderado. 

Palabras claves: Socialización parental, inteligencia emocional, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship between parental 

socialization and emotional intelligence in adolescents from an Educational Institution in 

Ferreñafe, for this purpose, third grade students of both sexes between the ages of 14 to 18 

years were used as a sample. This study was of a basic type, with a non-experimental 

quantitative approach, and a correlational descriptive design. For data collection, the ESPA 

Parental Socialization Scale of Musitu & García (2004) and the Baron Ice: Na BarOn 

inventory (1997) were used in their versions adapted and validated to the national and local 

reality. The results indicated that there is a direct relationship r = .635 sig. .001 among the 

study variables, it was also determined that the predominant level of parental socialization 

is Negligent, reaching 49.7% and 49.7% of the students with respect to the fathers and 

mothers respectively, in which it concerns the students with respect to to their fathers and 

mothers, the predominant level was authoritarian, reaching  54.1% and  60% as 

appropriate. Regarding emotional intelligence, 53.6% of the sample was located in the 

moderate level. 

 

Keywords: Parental socialization, emotional intelligence, students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde que llega al mundo tras su nacimiento vive dentro de un 

ambiente, denominado por muchos autores como núcleo familiar, haciendo referencia este 

término no sólo a la estructura tradicional de familia, la cual estaba compuesta por padres e 

hijos pues existen hogares donde los miembros que la componentes no son necesariamente 

ambos progenitores, sino que las personas brindan un símbolo a quienes los crían, y estos 

los denominados como padres. 

Según como transcurren los años, se van brindando una serie de comportamientos 

por los miembros de la familia, existirán familiares con quienes las relaciones sean más 

cercanas, otros miembros por lo contrario serán distantes y la comunicación sea escasa, 

otras personas pueden ser percibidas como ausentes dentro del hogar por posibles 

condiciones de trabajo o actividades adicionales al círculo familiar; todas estas 

características las van brindando cada participante. 

Es importante mencionar que la percepción que tienen los miembros de la familia 

con respecto a las personas que viven dentro de una casa tienen diversos factores que 

incluyen en el resultado de la misma, es así que cuando se trata de niños el valor que estos 

le determinan a los padres es muy fuerte debido a que son los progenitores quienes suplen 

todas las necesidades de los menores; mientras que cuando se refiere a adolescentes o 

jóvenes la percepción que le atribuyen a sus padres puede ser de personas intrusivas debido 

a que en esta etapa de vida, los menores, buscan su autonomía e independencia (Mayelin & 

Rondon, 2015). 

Para the Institute for Family studies y Wheatley studies (IFSW) (2019), las familias 

en la actualidad han acudido a una serie de demandas sociales, las cuales han generado que 

los núcleos o las estructuras de cómo se formaba la familia cambien, es así que señalan que 
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tanto a nivel europeo como latino las familias en su mayoría están compuestas por sólo uno 

de los progenitores, adicionalmente existen otros miembros con vinculación sanguínea que 

viven dentro de casa sin que estos necesariamente adopten los roles de tutores para con los 

menores que cohabiten o con los cuales se interrelacionen diariamente. 

Por otro lado parte importante de la vida de las y los adolescentes es la manera en 

que estos afrontan el mundo externo e interno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2016), señala que dentro de la etapa de adolescencia trascurren diversos cambios en el ser 

humano, entre estos se destacan los biológicos, psicológicos, cognitivos y sociales. Los 

cuales le posibilitan al ser humano la adaptación y desarrollo hacia la madurez, sin 

embargo estas modificaciones en sus organismos no siempre traen consecuencias positivas 

o esperadas. 

Dentro de los cambios se destacan los efectos biológicos y emocionales que son 

causados por la emisión de diversas hormonas y neurotransmisores emitidos por el cerebro, 

cuya función primordial es generar la modificación física para acondicionar a la persona 

para la reproducción y sobrevivencia humana, sin embargo estas alteraciones dentro del 

organismo provocan, también, los cambios emocionales en los adolescentes, es así que un 

menor que adoptaba un comportamiento en la etapa de niñez puede emitir uno muy distinto 

al llegar al nuevo periodo de vida, sin que esto sea del todo negativo (Pecancha & 

Lacharité, 2015). 

Flores & Seguel (2016), brindan información que indica que dentro de las escuelas 

los menores mantienen diversas dificultades para el desempeño acorde a los esperado 

según su desenvolvimiento, hallando que diversos adolescentes no presentan estrategias 

adecuadas para representar y gestionar sus emociones, así mismo que existen riñas entre 

los menores al momento de intentar resolver sus conflictos, trayendo como esto 
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deficiencias no sólo para los pares sino como el desarrollo de los aprendizajes, creando un 

clima desagradable. 

Ministerio de Salud (MINSA) (2017), ofreció en sus informes datos resaltantes en lo 

que respecta a la forma en que los menores buscan caminos para modular sus emociones, 

señalando así que los menores entre 11 a 16 años tienen escasa capacidad para el contacto 

interpersonal, debido a que no expresan de manera idónea sus requerimientos, tratando de 

imponerse a través de la agresión y violencia. Así mismo señalaron que programas para 

atender la inteligencia emocional y habilidades sociales provocarían una repercusión 

beneficiosa en los adolescentes. 

Por su parte en la provincia de Ferreñafe se encuentra ubicada la institución 

educativa Santa Lucía, la cual pertenece a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Local de 

la misma provincia, en esta casa de estudios se albergan a adolescentes entre las edades de 

11 a 18 años de los cinco grados del nivel secundaria. Sin embargo existe un grupo de 

estudiantes que manifiesta ciertas características colectivas las cuales son percibidas como 

dificultades por parte de los docentes, el tercer grado de secundaria; es así que los tutores 

describen a estos adolescentes como menores que presentan carencias en las relaciones o 

lazos que han establecido con sus padres, haciéndose notorio esto cuando los estudiantes 

requieren de la participación de los progenitores para actividades escolares y no acuden al 

llamado; así mismo los alumnos manifiestan dificultades para resolver sus conflictos 

personales e interpersonales, señalando carencias en la regulación de sus estados de ánimo, 

la manera en que logran superar situaciones. 

Conociendo la realidad en la cual se presenta la población de estudio y sabiendo de 

las características que poseen, junto a su problemática es que nace la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación entre estilos de socialización parental e inteligencia 
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emocional en los adolescentes del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa 

pública de la Provincia de Ferreñafe? 

La importancia del estudio se visualiza en distintos frentes, siendo el primero de ellos 

la justificación teórica debido a que con la presente investigación se pretendió esclarecer, 

corroborar o contrastar diversos aportes sobre los temas de socialización parental e 

inteligencia emocional, pudiendo con esto posibilitar una nueva postura teórica con los 

posibles hallazgos encontrados en la misma; la justificación metodológica se centra en la 

manera en que se utilizó el método científico para la determinación de modelo a seguir, 

creando con esto la relevancia correspondiente para realizar una adecuada intervención en 

la realidad al momento de recoger los datos y que estos se mantengan de manera objetiva, 

así mismo da la oportunidad de ofrecer una nueva forma de atender la problemática 

encontrada; además el estudio en su justificación práctica hace referencia a la forma en que 

los resultados servirán a las autoridades de la institución educativa para generar soluciones 

o intervenciones en las y los estudiantes en lo que respecta a la forma en que los padres se 

relacionan con los estudiantes además de la manera en que los adolescentes utilizan sus 

estrategias para optimizar y fortalecer su inteligencia emocional. 

Es así que para la presente investigación se presentó como objetivo general 

determinar la relación entre estilos de socialización parental e inteligencia emocional en los 

adolescentes del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa estatal de la 

provincia de Ferreñafe; para lograr esta meta se han planteado diversos objetivos 

específicos los cuales pretenden describir de manera más clara la realidad de la muestra 

trabajada; el primer objetivo específico fue describir los estilos de socialización parental en 

los adolescentes del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa estatal de la 

provincia de Ferreñafe, el segundo objetivo específico fue caracterizar los niveles de 

inteligencia emocional en los adolescentes del tercer grado de secundaria de una 
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Institución Educativa estatal de la provincia de Ferreñafe, el tercer objetivo específico fue 

realizar la descripción de las relaciones que existen entre los estilos de socialización 

parental Autorizativo, Indulgente, Autoritario, Negligente y las dimensiones de la 

inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo. 

Como posible respuesta ante el objetivo de investigación surge la hipótesis H1: 

Existe relación entre socialización parental e inteligencia emocional en los adolescentes del 

tercer grado de secundaria de una Institución educativa pública de la Provincia de 

Ferreñafe. 

En la presente se realizará la descripción de los resultados obtenidos en el estudio 

planteado, en esta ruta se describirá en primer momento la realidad problemática de la 

investigación, en la cual se plantean los contextos de los fenómenos a estudiar, partiendo 

desde la misma población donde se observaron, en el Capítulo I:  Marco teórico, en este 

apartado se detallan los trabajos previos que se pudieron recolectar y que abordan, 

también, problemáticas similares, además se toman aquí los aportes bibliográficos que 

posibilitan conocer de manera más cercana las variables en mención, luego en el Capítulo 

II: Métodos y materiales, se hace el recuento del tipo de investigación, la población y todo 

los aspectos metodológicos que contienen el presente estudio, que permitieron el proceso 

del mismo, en el Capítulo III: Resultados y discusión, se dan a conocer el producto del 

estudio a través de tablas que resuelven los objetivos planteados, así mismo se hace el 

análisis contrastando y evaluando con las bases necesarias para defender la postura 

encontrada, seguidamente en el Capítulo VI: Conclusiones, se exponen los argumentos  a 

partir de los datos obtenidos, en el Capítulo V: Recomendaciones, se realizan aportes para 

la mejora de algunas condiciones que se encuentran deficientes. Finalmente se enumeran 

las referencias bibliográficas que han servido para nutrir este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

Este apartado se inicia con la descripción de los aportes científicos previos, los 

cuales contribuyen a conocer la realidad de la problemática en sus diversos niveles, 

internacional, nacional y local. Salazar & Gonzales (2017), quienes realizaron un estudio 

en la ciudad de Barranquilla con la finalidad de determinar los niveles de relación entre 

autoestima, riesgo suicida y estilos de socialización parental, la muestra estuvo conformada 

por adolescentes estudiantes de los últimos grados de la educación básica de una escuela de 

la ciudad antes mencionada, entre las edades de 13 a 16 años, de ambos sexos. 

Entre los resultados más resaltantes se ubicó que no existe relación entre 

autoestima con el riesgo suicida, sin embargo se encontró asociación entre el riesgo suicida 

y el estilo de socialización parental indulgente, es decir los puntajes elevados obtenidos en 

los estudiantes con padres percibidos como escasos para presentar normas, débil 

comunicación se relacionan con los puntajes elevados en riesgo suicida, sin que esto 

equivalga a una vinculación de causa-efecto en las variables. 

Por su parte Pérez, Fernández, Campos, Zubieta, & Martina (s.f.), realizaron una 

investigación para corroborar la asociación que fue atribuida por diversos autores al hecho 

de que los vínculos cálidos por parte de los padres propician relaciones de armonía, 

desarrollando con ello calidez, cohesión e intimidad emocional, además que tras 

establecerse estos lazos detonarían con una alta inteligencia emocional en los menores, 

para tal estudio se trabajó con 357 adolescentes y jóvenes de las edades de 16 a 22 años, 
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los cuales pertenecieron a tres países, España, Chile y México, aplicando diversos 

instrumentos psicométricos. 

Los resultados de la investigación ejecutada determinaron que existe relación 

entre los vectores estudiados por los autores, señalando así que aquellos sujetos que 

obtienen puntajes elevados en la inteligencia emocional son personas que recuerdan sus 

relaciones parentales en la infancia con apego adecuado, sin que este llegue a la 

dependencia, además que estos participantes señalan que la relación con sus progenitores 

es cálida y segura en la comunicación, así mismo al momento de expresar sus emociones 

son abiertos, exteriorizando sin dificultades, mostrando así las habilidades para equilibrar 

el estado interno y externo del ser humano. 

Por su parte Castrillón (2017), llevó a cabo una investigación en la ciudad de Sur 

de Armenia, la intención de esta investigación fue determinar la relación entre estilos de 

socialización de ambos progenitores y la manera en que estos influencian los niveles de la 

inteligencia emocional de los hijos, es importante remarcar que el objetivo principal no fue 

solo determinar la relación estadística sino, también, comprobar la asociación de causa 

efecto entre las variables de estudio, para tal fin es que trabajó con estudiantes de una 

institución educativa estatal, comprendida entre las edades de 12 a 16 años, siendo sujetos 

de ambos sexos de diversos estratos. 

Los resultados de este estudio demostraron que la hipótesis nula es descartada, por 

lo tanto se acepta la alternativa que indica que existe dependencia significativa, esto quiere 

decir que la inteligencia emocional de los participantes sí se vincula como dependiente de 

los estilos de socialización que emitan los padres, por otro lado con lo que respecta a las 

madres y los hijos, quedó demostrado que existe relación de dependencia entre las 

variables que se estudiaron. 
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Además Sánchez-Nuñez & Latorre (2016), llevaron a cabo un estudio de diseño 

descriptivo correlacional, de tipo no experimental en la ciudad de Madrid, el objetivo 

central del estudio fue hallar la relación entre inteligencia emocional autoinformada por los 

menores y la inteligencia emocional de los padres y relación con la percepción del clima 

familiar con referencia a sus padres. Para determinar los resultados se trabajó con una 

muestra de 156 niños entre varones y mujeres entre las edades de 14 a 24 años, cabe 

mencionar que los sujetos eran procedentes de una provincia, mas no de la capital 

madrilista, sustentando con esto los resultados encontrados por los autores. 

Entre los resultados resaltantes se encontró que existe relación entre la percepción 

que tienen los hijos sobre la inteligencia emocional de los padres junto a la relación de la 

inteligencia emocional de los participantes, con esto aludiendo que existen adecuadas 

formas de recepcionar la manera en que los progenitores logran desarrollar sus 

vinculaciones intra e inter personales, además que estos resultados se vinculan con la 

manera idónea en la que son visualizados la forma de relacionarse entre padres e hijos, 

señalan los autores que estos resultados destacan porque existe una asociación lineal entre 

las variables estudiadas. En lo que refiere a los detalles decriptivos se enmarcó que los 

sujetos alcanzan en un 56% nivel medio de inteligencia emocional, el 24% nivel adecuado 

y el 26% nivel bajo. 

En lo que respecta a estudios del ámbito nacional se encontró las investigaciones 

de Villegas (2018), quien desarrolló un estudio en la provincia de Callao, con la finalidad 

de relacionar la inteligencia emocional y los estilos de crianaza parentales en los 

adolescentes del nivel secundario de una Institución educativa pública de la provincia 

previamente mencionada, los participantes estuvieron compuestos por menores de ambos 

sexos que comprendían entre las edades de 11 a 18 años, involucrando así a los cinco 

grados del nivel referido. 
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Dentro de los resultados se determinó que no existe relación significativa entre 

inteligencia emocional y los estilos de crianza parental, señalando con este alcance que no 

se da por aceptada la asociación de algún tipo entre las variables estudiadas, sin embargo 

existen vinculaciones estadísticas entre los componentes de las variables, es así que se 

determina la relación de tipo directo entre estilos de crianza parental y el componente 

manejo de estrés, además se halló relación positiva entre los estilos parentales y el 

componente ánimo general de la variable inteligencia emocional, demostrando así puntos 

exactos de asociación cuantitativa. 

Otra investigación que describe una problematica similiar es la que desarrollaron 

Linares (2017), quien desarrolló su estudio de tipo no experimental, con diseño descriptivo 

correlacional en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de encontrar la relación entre las 

dimensiones de la socialización parental y la empatía en adolescentes de una institución 

educativa del distrito mencionado, para la muestra se tomó a estudiantes de los dos últimos 

grados del nivel secundaria, entre varones y mujeres de las edades de 14 a 17 años, 

haciendo un total de 302 participantes. 

Los resultados que arrojaron los datos cuantitativos fueron que existe relación 

entre los estilos de socialización parental y empatía, además que se obtienen relaciones 

significativas entre las dimensiones de las variables en estudio, es entonces se identifica 

que existe vinculación de tipo directa entre la dimensión aceptación/implicación y coerción 

imposición con las dimensiones de empatía. Señalando con esto que los menores con 

adecuadas nociones del manejo de las relaciones interpersonales y las habilidades de 

ponerse en el lugar de los demás en diversas situaciones se asocia a puntajes elevados 

referentes a vinculaciones de intimidad entre padres e hijos, además de sanas interacciones 

familiares. 
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Otro resultado para destacar dentro de esta investigación son los hallazgos 

descriptivos en las frecuencias encontradas en las variables y sus dimensiones, las cuales 

dan luces de la realidad que a traviesan los adolescentes de los grados finales de 

secundaria, aquí se ubicó al 46% de la población en el nivel bajo de empatía es decir se 

evidencian las carencias de los participantes en lo que respecta a esta variable, además se 

resaltó que el estilo de socialización parental con mayor frecuencia en los hijos fue el 

negligente y en las hijas el autorizativo. 

Por su parte Esteves & Fernández (2015), quienes ejecutaron un estudio de corte 

transversal, de tipo no experimental de diseño relacional. El propósito de la investigación 

fue determinar la relación entre los estilos de socialización parental y conductas referidas 

al acoso escolar, para este trabajó se tomó como muestra a 315 adolescentes de una 

institución Educativa secundaria de la ciudad de Nuevo Chimbote – Ancash, siendo 

menores de los cinco grados del nivel correspondiente, de ambos sexos, que comprendían 

entre las edades de 11 a 18 años. 

Dentro de los resultados más resaltantes se detalla que existe relación inversa 

entre las variables de estudio, es decir que los puntajes altos de socialización parental se 

vinculan con los puntajes bajos de la escala de acoso escolar, además se halló relación 

entre las dimensiones de los vectores estudiados, es decir que socialización parental se 

asoció con la dimensión resolución de conflictos, manejo de emociones, y habilidades en 

las relaciones interpersonales, demostrando así que existe conexión de manera inversa 

entre estas. Es decir que si los adolescentes denotaban resultados adecuados en los estilos 

de socialización parental esto traían como repercusión puntajes bajos en los índices de 

generar conflictos y carencias al resolverlos, además que estos menores presentarían 

mayores cualidades en la capacidad de llevar las relaciones con sus pares y una gestión 

idónea de emociones. 
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En lo que respecta a los estudios del ámbito local, se detallan a continuación; en 

este apartado se reconoce el trabajo de Dávila (2017), quien realizó un estudio de tipo no 

experimental, descriptivo cuantitativo con la finalidad de determinar la relación entre 

inteligencia emocional y estilos de crianza en adolescentes de una institución educativa de 

la provincia de Chiclayo-Lambayeque, la muestra de este estudio estuvo compuesta por 

380 adolescentes de edades entre los 11 a 14 años, de ambos sexos y pertenecientes al 

primer grado de educación secundaria. 

Dentro de los resultados que arrojó la investigación fue que existe relación directa 

altamente significativa entre inteligencia emocional y los estilos de crianza en la muestra 

evaluada, brindando como conclusión determinante que si se emplearan técnicas y 

estrategias para la mejora de la inteligencia emocional esto influiría en las relaciones que 

involucren a los padres e hijos además de la percepción de la misma, dentro de los 

descriptivos simples se ubica que el 57.3% de los adolescentes señala que sus padres 

utilizan en estilo de crianza permisivo, mientras que en lo que respecta a inteligencia 

emocional el 43.3% obtienen puntajes de nivel medio. 

Por su parte Cantos & Farfán (2017), llevaron a cabo una investigación de tipo 

descriptiva correlacional con el objetivo general de hallar la relación entre la percepción 

del estilo relacional hijo-padre que perciben los adolescentes con los niveles de inteligencia 

emocional de los mismos, para llevar a cabo su cometido tomaron como muestra a 

menores entre las edades de 11 a 14 años, de ambos sexos que pertenecían al primer grado 

de nivel secundaria de una institución educativa estatal de la provincia de Chiclayo-

Lambayeque. 

En las conclusiones del estudio se menciona que existe relación entre la 

percepción del estilo de relacional hijo-padre con la inteligencia emocional de los menores, 

siendo esta de direccionalidad positiva es decir los menores que se caracterizan por obtener 
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puntajes elevados en la forma sana de percibir las relaciones con sus padres obtienen 

puntajes altos en la escala de inteligencia emocional, sin embargo los autores señalan que 

este hallazgos no determina de manera contundente que exista una relación de causa 

efecto, por lo cual sólo se asume que existen vinculaciones numéricas que se reafirman en 

las teorías. 

Otro dato resaltante que se pueden tomar del estudio realizado fue que los 

menores atribuyen a sus progenitores características de todos los estilos de relación, sin 

embargo se hayan mayores frecuencias en el nivel alto del estilo de relación autoritario 

44.9%, el nivel alto del estilo de relación indiferente alcanzó el 38.3%, mientras que el 

34.2% del estilo nutricio logró el nivel bajo, señalando carencias notables en las formas en 

los estudiantes visualizan a sus padres al momento de establecer las relaciones afectivas, de 

comunicación y de normas en casa para los adolescentes, siendo uno de los puntos que 

mayor interés toma en aquel estudio. 

En lo que respecta a los hallazgos encontrados en la variable inteligencia 

emocional, el 46% se ubicó en un nivel bajo, el 43% se encontró en el nivel medio y sólo 

el 21% de la muestra alcanzó puntajes para situarse en el nivel alto de la variable en 

mención, en la investigación también se detalla que de los componentes de esa variable, en 

manejo de estrés el nivel alto alcanzó el 40.2%, mientras que el componente interpersonal 

el nivel bajo logró el 37.3%, indicando así escasas capacidades de entablar lazos amicales 

saludables, sin embargo se evidencia capacidades oportunas para poder gestionar el estrés 

por parte de los menores. 

Otra investigación que trata temas similares fue el ejecutado por Espinoza & 

Panta (2013), quienes llevaron a cabo un estudio no experimental de enfoque cuantitativo, 

descriptivo correlacional. La finalidad del mismo fue encontrar la relación entre los estilos 

de socialización parental y asertividad en adolescentes de una institución educativa de la 
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provincia de Chiclayo- Lambayeque, tuvieron como muestra a estudiantes del nivel 

secundaria de un colegio de dicha ciudad, en su totalidad mujeres entre los 15 a 17 años, 

siendo la muestra de 239 menores. 

Lo que determinó esta investigación fue que no existe relación significativa entre 

los estilos de socialización parental y asertividad en la muestra tomada, consolidando su 

hipótesis nula, en la cual señala que estas variables si bien es cierto son de gran 

importancia en la vida de los menores no existen vinculaciones o asociaciones, es decir no 

existe la posibilidad de influenciar una en la otra, esto brinda un importante referente al 

señalar que en diversas ocasiones la asertividad suele ser uno de los componentes de la 

inteligencia emocional. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bases teóricas de Socialización Parental 

La socialización parental se ha nutrido de diversos aporten en el transcurrir del 

tiempos, ciencias como la psicología, sociología y educación forman parte de su 

crecimiento, para la presente investigación el enfoque teórico que se basará es el social, el 

cual nos indica que el ser humano como tal, es un ente sociable, que le sería imposible su 

supervivencia de manera individual o aislada del conjunto, es así que la socialización es 

una forma de vinculación entre este y su medio, incluyendo a los pares que cohabitan en el 

entorno (Musitu & García, 2004). 

El concepto socialización ha recibido diversas variaciones en el tiempo, estos 

cambios han dependido de la rama de la ciencia en el que ha sido utilizado, es así que fue 

introducido en la sociología para mencionar a las formas en las que se mantenían las 

interacciones personales en los grupos pequeños, posteriormente fue adoptado en círculos 
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aún más pequeños como la localidad y posteriormente en la familia. Es así que se llega al 

término socialización parental. 

Cottle (2003), menciona que la socialización parental hace alusión a los 

procedimientos a través de los cuales se trasladan conocimientos de diversas índoles, ya 

sean conductas dinámicas, comportamientos en grupo, transitando así la cultura y sus 

contenidos para sumar en la incorporación de sus relaciones y la personalidad en los 

miembros que componen una familia; este proceso incluye un camino de aprendizaje 

informal que se va dando de manera inconsciente, aquí se posibilita un intercambio de la 

generación anterior con la actual, lo ideal es que en este se brinden cualidades y 

capacidades para el sano desarrollo y mejoras en el desenvolvimiento para la sobrevivencia 

de los miembros más recientes. 

Es necesario precisar que cuando se habla de socialización parental, se refiere 

netamente a la vinculación que se percibe entre padres e hijos, es decir la interacción que 

resulta de los comportamientos de ambos, aquí se contrastan o compactan valores, 

intereses, motivaciones y requerimientos por parte de los hijos como de los progenitores, 

posterior a esta interacción cada miembro crea y recepciona la socialización partiendo 

desde su perspectiva personal. 

Debido a que es la perspectiva social en la cual se cimienta la socialización 

parental es preciso indicar que esta no disocia de ninguna manera en lo que respecta a las 

edades y sexo de los miembros, siendo así que por lo contrario, estos son factores 

determinantes para conocer cuál es el modelo de socialización que predomina en cada 

grupo familiar. Esto debido a que según las etapas de vida en la que se encuentre el ser 

humano van a mantener distintos comportamientos con las personas que socialicen a partir 

de las conductas individuales basadas en su evolución física y psicológica, sumado a las 

motivaciones del sexo de los individuos (Musitu & García, 2004). 
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Los conceptos de Sanders & Bradley (2002), señalan es necesario tener en 

cuenta la cultura en la que se evalúa la socialización parental debido a que cada 

civilización tiene distintas normas y acuerdos internos que van a generar una visión distinta 

de quien decida intervenir en ella, es así que lo que pueda ser aceptable en una comunidad 

puede ser rechazado en otra; esta premisa es también tomada en cuenta de familia en 

familia ya que cada círculo presenta una dinámica particular, la cual debe ser valorada. Las 

formas educativas en las que los padres imparten para con sus menores van a cambiar 

según la cultura de la que provengan, este principio es un pilar fundamental en la 

perspectiva social, sabiendo que toda interacción y experiencia posibilita un aprendizaje. 

Los procesos de la socialización parental son factores que proporcionan efectos 

en la vida de los infantes, niños o adolescentes, estos aprenden a base del conocimiento 

compartido, es decir los moldes que estos reciban serán posteriormente replicados en otros 

medios, es así que las normas, afectos, permisos o negligencias que se establezcan en el 

hogar serán determinantes para los comportamientos futuros con sus pares, docentes y 

personas de la comunidad; implicando aún más estas consecuencias en las conductas que 

brinden estos miembros del núcleo familiar. 

Entre los involucrados, en la manera en que se pueda brindar la interrelación 

entre padres e hijos y la perspectiva que se puedan desatar de las mismas, se encuentran al 

afecto y exteriorización, la comunicación, las normas establecidas en casa y los castigos 

que brinden tras la ruptura de los acuerdos. 

 

1.2.1.1. Definición. 

 Musitu & García (2004), indican es la forma en que se cohesionan los 

progenitores con su progenie con la finalidad exclusiva de adecuar el control de impulsos a 

conductas inapropiadas, adecuándolos de manera asertiva al cumplimiento de roles, los 
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cuales serán socialmente aceptados. Musitu et al. (2004) partir de la dimensionalidad de su 

propuesta de socialización parental refiere una construcción taxonómica de la 

socialización, a partir de la interacción de aceptación/implicación y coerción/imposición 

aportando científicamente distintas maneras de correlación entre padres y su respectiva 

progenie. 

Rodrigo & Palacios (2000), identifica a los estilos de crianza como la manera de 

relacionarse de los progenitores con sus vástagos y que los estilos de relacionare entre ello, 

no suponiendo los limites el cual plantea la teoría clásica de estilos de crianza, sino que se 

sitúan en el contexto más amplio de la comunicación y la conducta, además da por 

supuesto que las prácticas educativas de los padres tienen una alta coherencia 

transituacional, de manera que, sea cual sea, la conducta del menor, siempre será posible 

identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización y da también  por supuesto que 

las prácticas educativas que los padres ponen en juego tienen el mismo impacto sean cuales 

sean las características psicológicas del niño o la niña a que se dirigen, por lo tanto se 

pueden resumir en: 

 

1.2.1.2. Dimensiones de la Socialización Parental 

Para Musitu y García (2004) partir de la dimensionalidad de su propuesta de 

socialización parental refiere una construcción taxonómica de la socialización, a partir de 

la interacción de aceptación/implicación y coerción/imposición, los cuales se detallan a 

continuación. 

a) Implicación/aceptación: 

Se define como una dimensión de implicación/aceptación como la manera 

asertiva de conducta paterna y de soporte familiar de actuación paternal la misma que se 

refleja en situaciones positivas y situaciones por mejorar, mejorando consecutivamente las 
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normas de convivencia familiar, relacionándose de manera congruente y con las muestras 

parentales de afecto y cariño cuando el comportamiento de su progenie es de manera 

adecuada y, de manera negativa con la indiferencia paterna ante esas mismas conductas. 

De tal manera cuando el comportamiento del hijo viola las normas, este estilo se 

relacionará positivamente con el diálogo y, negativamente, con la displicencia. Si el estilo 

de los padres se caracteriza por una alta implicación/aceptación, los hijos perciben que sus 

conductas acordes con la norma son estimadas por sus padres, mientras que cuando no lo 

son, los padres utilizan, predominantemente, el razonamiento y el diálogo. Por el contrario, 

si el estilo de los padres se caracteriza como de baja implicación/aceptación, actuarán con 

indiferencia cuando los hijos se comporten de acuerdo con las normas, y actuarán de forma 

displicente cuando las quebranten. 

b) Coerción/imposición: 

Es un estilo de socialización que se utiliza cuando los hijos se comportan de 

manera discrepante con las normas de funcionamiento familiar. Esta forma de actuación 

pretende, normalmente, suprimir las conductas inadecuadas utilizando simultánea o 

independientemente la privación, la coerción verbal y la física. Estas estrategias que, 

aparentemente, suelen ser más efectivas que el diálogo y la comunicación, implican 

intervenciones drásticas con gran contenido emocional que pueden generar resentimiento 

en los hijos hacia los padres, problemas de conducta, de personalidad, etc., especialmente 

cuando se utiliza el castigo físico. Por otra parte, estas intervenciones, por su alta carga 

emocional pueden conseguir un control de la conducta inmediato, pero si no se acompañan 

del razonamiento y del diálogo, el control será temporal o estará limitado a la presencia del 

padre, que actuará como estímulo inhibidor. 
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1.2.1.3. Estilos de socialización Parental 

- Estilo Autorizativo 

Se caracteriza por su Alta Aceptación/implicación y alta Coerción/imposición.  

Los hijos socializados bajo el estilo autorizativo tienden a obedecer a la autoridad, pero 

junto a dicha presión tiene acceso a un flujo de dialogo, en el cual las explicaciones, 

razonamientos, justificaciones permiten la internalización de las normas. Su ajuste 

psicológico es bueno y desarrollan auto confianza y autocontrol, por otra parte, también 

presentan mejor logro académico, son realistas, felices y competentes, presentan mejor 

desarrollo psicosocial, menos problemas de conducta y menos síntomas psicopatológicos. 

En las investigaciones y precisiones científicas de Baumrind (1967) interpreta y 

demuestra que los adolescentes criados en estos hogares tienen un ajuste psicológico 

general bueno y desarrollan, normalmente la autoconfianza y el autocontrol como 

consecuencia de haber integrado plenamente las normas sociales, lo que permite que su 

competencia sea máxima.  

En las investigaciones realizadas por Maccoby (1983) señala que los adolescentes 

formados en estos hogares suelen presentar mejor competencia social, desarrollo social, 

autoconcepto y salud mental; así mismo logran un mejor desarrollo académico y 

psicosocial, con menos problemas de conducta. 

- Estilo Indulgente: 

Este estilo mantiene altos niveles de aceptación/implicación y baja 

coerción/imposición, proporcionanando un alto feedback a los hijos cuando sus 

actuaciones son correctas y cuando no lo son no reciben sanciones de los padres, sino un 

razonamiento sobre la educación de su comportamiento En este estilo los progenitores 

utilizan la comunicación, la aceptación y se involucran mucho en las actividades de sus 

hijos, todo esto para, lograr aceptación no dada por sus menores hijos. 
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Lamborn (1991), en sus investigaciones muestra científicamente que los 

adolescentes de hogares anglosajones con un estilo indulgente muestran conductas 

propensas al consumo de alcohol y drogas, presentando conductas no deseadas en su 

entorno escolar, perjudicando significativamente en sus calificaciones; por otro lado se 

muestran polarizados en conductas sociales. 

 - Estilo Autoritario: 

Caracterizado por una baja aceptación / implicación y una alta coerción / 

imposición. Provoca que los hijos muestren un mayor resentimiento hacia sus padres. Los 

progenitores que utilizan este estilo se comunican de manera escaza con sus hijos, el 

dialogo no representa forma de actuar dentro de su entorno familiar,   

Los padres que poseen este estilo utilizan de forma muy escasa la comunicación y el 

dialogo con los hijos, es muy bajo el nivel de preocupación por los requerimientos de los 

menores. No buscan que ellos sean los reguladores de sus conductas sino por lo contrario 

imponen las normas dentro de casa. Desean que sus requerimientos sean cubiertos y no son 

complacientes. Suelen utilizar el castigo como manera de retener o erradicar las conductas 

inadecuadas. 

Stark, Humphrey, Crook, & Lewis (1990), en sus relatos científicos mencionan 

que progenitores “sobre controladores” desembocan en progenie con síntomas de 

depresión y/o ansiedad, los autores describen que se rigen bajo un clima familiar 

autoritario, por su parte LLinares (1998), en su investigación afirmó que los niños con 

padres autoritarios se muestran inseguros y tímidos al momento de establecer relaciones 

sociales con el ambiente que los rodea ocasionándoles problemas sociales muy 

caracterizaste durante su vida. 

- Estilo Negligente: 
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Se caracteriza por su baja aceptación / implicación y baja coerción / imposición. 

Hace que los hijos se han más testarudos, se impliquen con frecuencia en más discusiones, 

mienten más frecuentemente, actúan impulsivamente, son ofensivos y crueles con los 

demás, con los animales y con las cosas. Estos hijos suelen ser más agresivos y se implican 

con mayor frecuencia en actos delictivos. Tienen una pobre orientación al trabajo o a la 

escuela. Las consecuencias emocionales de este estilo suelen ser miedo al abandono, falta 

de confianza en otros, pensamientos suicidas, pobre autoestima, miedos irracionales, 

ansiedad y pobres habilidades sociales. 

Musitu y García (2004), muestra que los niños y adolescentes provenientes de 

senos familiares negligentes arrojan puntajes por debajo de la media en ajuste y desarrollo 

psicosocial, interés y logro escolar; demostrando conductas inadecuadas dentro de sus 

diferentes entornos sociales (familia y escuela). 

 

1.2.2. Bases teóricas de Inteligencia Emocional 

Teorías remotas han tomado conceptos parecidos al de inteligencia emocional, 

vinculándola de manera permanente con el esfuerzo que se ejerce para el restablecimiento 

del interés personal hacia diversas áreas de la vida, es así que el psicoanálisis en algún 

momento indicó que el hombre se movía basado en las pulsaciones vitales, y que estas 

lograban estimularlo para continuar con metas futuras, sin embargo es el enfoque 

humanista y sistémico quienes le brindan una total atención, proporcionando distintos 

componentes que consolidan su nacimiento y sus teorías. 

Estas teorías señalan que el ser humano basa su crecimiento en la búsqueda de 

sus necesidades y la satisfacción de las mismas, que a partir de esto intenta desarrollarse de 

la manera más completa dentro en su contexto, no ve al hombre sólo por un mero ente 

individual el cual puede existir de manera aislada, sino que resalta sus cualidades 
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intrapersonales sin que estas sean independientes de las capacidades interpersonales, es 

decir que le brinda un valor igualitario al contexto y sus vinculantes. Es así que se puede 

indicar que este enfoque brinda complementa los dos aspectos que por muchos años y 

diversas teorías eran contrapuestas. 

Por su parte la teoría sistémica refiere que el ser humano es un ser dinámico, es 

decir que no se puede fijar sólo la atención en este, sino que se tiene que brindar igual 

visualización a los componentes de su medio, llámense relaciones, interacciones, 

miembros cercanos y todo aquello que forme parte de su contexto de manera directa e 

indirecta, inclusive a aquellos componentes que el individuo cree no afecten a sus 

comportamientos y conductas, el esquema empleado por este autor basado en sus 

componentes y sus componentes se describirá más adelante, explicando los cinco grandes 

y subcomponentes. 

Baron (1997), así mismo utiliza el enfoque sistémico para organizar su teoría de 

la inteligencia emocional, apoyada del enfoque topográfico, es así que este modelo 

estructura los componentes desde el concepto no cognitivo, la inteligencia emocional no se 

relaciona de ninguna manera con la adquisición de conocimientos. Señala además que 

existen tres tipos de factores que dan forma a la inteligencia emocional, el primero de ellos 

y los cuales son determinados como primarios son los factores centrales, estos a su vez se 

relacionan con los factores resultantes, los cuales están conectados a los factores de apoyo 

denominados como de soporte. 

Los factores primarios que la componen son, “la comprensión de sí mismo”, la 

cual es descrita como la capacidad para poder identificar y reconocer las emociones 

propias, además de comprender los estados de ánimo y sentimientos que están transitando 

en el momento actual, el segundo factor es “la asertividad”, que está vinculada a la 

capacidad de poder exteriorizar de manera ideal los afectos individuales, además de los 
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sentimientos y las emociones, logrando evitar el daño hacia las personas cercanas y 

gestionando los canales necesarios para la expresión de las mismas; el tercer factor es “la 

empatía”, entendida como la cualidad para poder identificar, entender y valorar las 

apreciaciones de los otros, sin que estas afecten las cualidades personales, aquí se vinculan 

tanto la percepción hacia las personas cercanas como la cualidad de exteriorizar lo 

comprendido. 

Existen dos factores centrales más, estos son tomados por Baron (1997), como 

complementarios a los antes mencionados pero que se encuentran en el mismo rango, el 

primero de ellos es, “la prueba de la realidad”, el cual hace mención a la capacidad de 

poder entender lo que está ocurriendo en el circuito inmediato, teniendo noción de lo que 

está transitando tanto de manera individual (intrapersonal) como lo que ocurre en el medio 

exterior (interpersonal), este factor hace señalamiento también en las maneras en que las 

personas utilizan sus recursos para desenvolver en su ámbito local, el segundo factor es 

“control de impulsos”, aquí se evalúa la capacidad que tienen las personas para que de 

forma voluntaria evitar cualquier acción que pueda causar daño a los seres con lo que se 

interacciona. 

El otro grupo son los factores resultantes, los cuales son cuatro, entre ellos se 

encuentran la solución de problemas, la capacidad de dar fin o buscar alternativas ante los 

conflictos interpersonales; el segundo la autorrealización, descrita como el 

desenvolvimiento en pleno de la persona en su máxima expresión en sus diversas áreas; el 

tercero las relaciones interpersonales, que es la armonía que el ser humano consigue con 

las personas con las cuales se vincula de manera continua, el cuarto factor es la felicidad, 

que viene a ser el sentido de bienestar por parte de la persona en diversos campos de su 

vida (Baron, 1997). 
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Finalmente los factores de soporte, estos son importantes debido a que ellos van 

a guiar o vincularse para con los primarios para dar pie a los factores resaltante. El autor 

agrupo en cinco a estos factores, el primero el autoconcepto, que la percepción completa 

del individuo, adquirida desde sus afectos, cualidades y competencias por mejorar; el 

segundo factor es la independencia, la cual es la facultad que ejerce cada persona para 

poder desempeñarse al momento de realizar sus actividades; luego sigue el factor 

optimismo, que se refiere a la concepción que debe tener cada persona al afrontar diversos 

retos o al plantearse nuevos objetivos; a continuación el factor responsabilidad social, que 

está vinculado a la búsqueda del bien común, pretendiendo magnificar los efectos positivos 

de sus distintas acciones; factor de flexibilidad, el cual se refiere a la cualidad de adaptarse 

por parte del ser humano a la situación que se le presente; finalmente el factor de tolerancia 

al estrés, el cual es la capacidad de sobreponerse y continuar ante situaciones adversas o 

que no sean cómodas para las personas. 

 

1.2.2.1. Definición. 

Salovey & Mayer (1990), “la capacidad de identificar y traducir correctamente los 

signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo 

procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y 

adecuada a las metas personales y del ambiente”. 

Goleman (2001), “capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, motivarlos y monitorear nuestras relaciones”. 

Baron (1997), “conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social 

que influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de 

nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 

comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva”. 
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1.2.2.2. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Utilizando el modelo de Baron (1997), describe cinco componentes los cuales 

forman la inteligencia emocional en todas las personas. 

- Intrapersonal 

A su vez compuesta por comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia. Aquí se reúnen las habilidades de autoconocimiento y 

utilizar esas capacidades para poder interactuar con los demás. 

- Interpersonal 

Está comprendida por la habilidad de control y manejo de emociones muy fuertes y a su 

vez la tolerancia y contener impulsos. A su vez está compuesta por empatía, 

responsabilidad social y relación interpersonal. 

- Adaptabilidad 

Tienen como componentes como prueba de la realidad, flexibilidad y solución de 

problemas. Aquí se encuentran las habilidades de ajustarse al medio exterior siendo 

consciente de lo que ocurre fuera de sí mismo. 

- Manejo de Estrés 

Aquí se sostiene la habilidad poder resistir a momentos de tensión y adversos a las 

posibilidades naturales de las personas, a su vez las cualidades de poder resistir a las 

respuestas negativas que puedan surgir por la solución a algunos conflictos. Tiene como 

componentes la tolerancia al estrés y control de impulsos. 

- Estado de ánimo 

Está comprendida por felicidad y optimismo. Aquí se desprenden la habilidad para tener 

una mirada positiva ante las situaciones adversas y sentirse bien consigo mismo y con los 

hechos que puedan ocurrir ante el mundo exterior. 
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1.3. Definición y operacionalización de la variable 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

Dimensión 

 

Estilos/Niveles 

 

Escala de Medición 

Socialización 

parental 

 

Musitu y García (2004), es 

la forma en que padres e 

hijos llevan su vínculo de 

relación e interacción 

interpersonal, a partir de 

las percepciones que los 

participantes de estos 

vínculos generan sobre los 

otros. Para el caso de esta 

investigación se tomará la 

percepción brindada por 

los hijos. 

Es la manera en que los 

estudiantes perciben las 

formas de relación que 

tienen con sus padres y 

madres de manera 

independiente, la cual 

será medida a través del 

instrumento SPA 29. 

 

Aceptación/ 

Implicación 

 

 

Autorizativo: 

Alta A/I - Alta C/I 

Indulgente: 

Alta A/I – Baja C/I 

Autoritario: 

Baja A/I – Alta C/I 

Negligente: 

Baja A/I – Baja C7I 

 

Escala de 

Socialización 

Parental. (ESPA29) 

de Gonzalo Musitu y 

Fernando García 

(2004)  

 

 

 

Coerción/ 

imposición 
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Inteligencia 

Emocional 

Baron (1997), conjunto de 

habilidades y capacidades 

que poseen los seres 

humanos para poder 

desarrollar de manera 

oportuna su interacción 

con el medio inmediato, 

viviendo en armonía 

individual y colectiva. 

 

 

Es la inteligencia no 

cognitiva en la cual los 

estudiantes utilizan sus 

competencias intra e 

interpersonales con 

respecto a su medio, la 

cual será medido con el 

inventario de 

inteligencia emocional. 

Intrapersonal 

- Desarrollado 

- Moderado 

- Deficiente 

Inventario 

Emocional Baron 

Ice: Na. (Bar-On) de 

Reuven Bar-On 

(1997), adaptación y 

baremación al medio 

local. 

Interpersonal 

Adaptabilidad 

Manejo de estrés 

Estado de ánimo 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

La presente investigación utilizó los cuatro pasos fundamentales, primero se 

planteó el diseño de contrastación, posteriormente a esto se logró la recolección de datos 

de manera ordenada y objetiva teniendo claros en todo momento los objetivos de 

investigación y utilizando los instrumentos correspondientes los cuales cuentan con validez 

y confiabilidad, tercero se empleó el análisis de datos correspondientes a través de los 

diversos software como Excel y SPSS en su versión 22 para el procesamiento de los 

mismos logrando determinar la existencia o no de relación entre los vectores de estudio, 

además utilizando la estadística descriptiva, con tablas y gráficos según los requerimientos 

de la investigación, finalmente se realizó la inferencia científica para determinar las 

conclusiones halladas en el estudio (Bernal, 2014). 

Este estudio es de tipo no experimental transaccional, puesto que se tomaron los 

datos en un determinado momento y fueron descritos tales como se encontraron sin 

manipular las variables; así mismo sigue un enfoque cuantitativo, es decir la medición de 

los fenómenos y los resultados fueron mostrados a través de cifras. Además el diseño que 

se empleo fue el descriptivo correlacional, debido a se pretendió determinar la asociación 

entre dos variables, según las puntuaciones obtenidas, simplemente reflejando el recojo de 

la información en campo y sin que los resultados reflejen una posible causa efecto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
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M= Alumnos del Nivel secundario 

O x = Medición socialización parental 

O y = Medición  de inteligencia emocional 

  r  =  Relación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Población y muestra 

Según Bernal (2014), la población es considera como el conjunto de elementos 

que poseen particularidades o características similares entre sí, sin que esto implique que 

sean idénticas, es decir que poseen cualidades que las convierten en parte de un todo con 

especificaciones individualizadas. Afirma también, que el investigador tiene la posibilidad 

de elegir la población según los patrones que persigue estudiar dentro del grupo de sujetos 

que comprendan un determinado fenómeno. Por su parte Hernández (2016), señala que el 

autor debe decidir si trabajar con la población o muestra según sea el caso, teniendo en 

cuenta los objetivos de investigación. Esto trayendo repercusiones al momento de la 

generalización de los resultados. 

Para fines de la investigación se decidió trabajar con la totalidad de la población, 

debido a que según lo autores previamente señalados, cuando se trata de estudios 

descriptivos a mayor cantidad de participantes los resultados se encuentran más objetivos 

al momento de la generalización de los hallazgos, así mismo al tratarse de una población 

reducida y teniendo libre acceso al trabajo con los participantes por parte de las autoras es 

que se decidió trabajar con la población total. 

La población objetivo, está comprendida por adolescentes varones y mujeres entre 

las edades de 14 a 18 años de tercer grado de secundaria de una Institución Educativa 

estatal de la provincia de Ferreñafe.  

 

Ox 
M                       r                                

  Oy 
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Criterio de inclusión: 

- Alumnos y alumnas de tercer grado de secundaria de una Institución Educativa estatal de 

la provincia de Ferreñafe. 

- Alumnos y alumnas matriculadas de una Institución Educativa estatal de la provincia de 

Ferreñafe.   

- Alumnos que viven con ambos padres. 

- Alumnos y alumnas que presenten el consentimiento informado firmado por sus padres 

para que estos sean parte de la investigación. 

- Alumnos y alumnas que firmen el consentimiento informado para ellos formar parte de la 

investigación. 

Criterios de exclusión: 

- Alumnos y alumnas que faltaron en el día de la evaluación. 

- Alumnos y alumnas que no vivían con los padres al momento de la aplicación. 

- Se anulará las pruebas que fueron viciadas. 

- Se anulará las pruebas que no fueron contestadas en su totalidad. 

- Alumnos y alumnas que no presenten el consentimiento informado firmado por sus 

padres para que estos sean parte de la investigación. 

- Alumnos y alumnas que no firmen el consentimiento informado para ellos formar parte 

de la investigación. 

Población 

N= 250 adolescentes. 

 

2.3. Técnicas, instrumentos, equipos, materiales 

Para realizar la presente investigación se utilizaron diversas técnicas en el proceso 

de alcanzar los objetivos, entre ellos se encuentra la observación, la cual se realizó en el 
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primer contacto con la realidad, debido a que a través de la misma se pudieron observar las 

características de los fenómenos que se presentaban en la población, así mismo se generó 

el recojo de la información con los tutores y tutoras de las estudiantes y los estudiantes que 

formaron parte del estudio, estos brindaron alcances más cercano sobre la manera en que 

los menores se desempeñaban en un ambiente natural, libres de observación, posterior a 

ello es que se dio paso a la revisión bibliográfica para poder establecer el marco conceptual 

que pudiera brindar mejores luces para conocer la realidad y la delimitación de los 

fenómenos a estudiar dentro del espacio de investigación planteado (Baena, 2014). 

Luego de haber ejecutado estos procesos se logró planear y elegir los instrumentos 

idóneos que brindaron la información pertinente en lo que respecta al recojo de los datos 

que posteriormente se procesarían para determinar los resultados de la investigación que 

fueron plasmados en los objetivos de estudio. 

Para la medición de cada variable se empleó un instrumento diferente, los cuales 

cuentan con validez y confiabilidad estadística previa, sin embargo para los fines 

correspondientes se planteó ejecutar la confiabilidad a través del índice del Alfa de 

Cronbach para poder determinar una confiabilidad propia del estudio. Estos datos se 

detallan de una manera más clara en el Anexo 3. Validez y confiabilidad de los 

instrumentos para la recolección de datos. 

Para medir los estilos de socialización parental se empleó la Escala de 

Socialización Parental. (ESPA29) de Gonzalo Musitu y Fernando García (2004), la cual 

cuenta con validez y confiabilidad, además de los baremos estandarizados al medio 

nacional y local, con lo cual se garantiza resultados objetivos. 

En lo que respecta a la segunda variable inteligencia emocional, esta se evaluó en 

los participantes a través del Inventario Emocional Baron Ice: Na. (Bar-On) de Reuven 
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Bar-On (1997). El cual cuenta también con validez y confiabilidad. Los instrumentos 

utilizados se pueden observar en el Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos. 

 

2.4. Aspectos éticos 

Autonomía: Este aspecto fue primordial debido a que garantizó en todo momento 

que los menores tuvieran la libertad de decidir su libre participación del estudio realizado, 

ya sea en el momento del recojo de la información o después del mismo, es necesario 

señalar que si bien es cierto se contó con la autorización firmada por los padres de familia 

o apoderados para que los estudiantes participen de la investigación, esto de ninguna 

manera, significaría la obligatoriedad de los menores a presentarse y responder los 

instrumentos empleados.  

Beneficencia: Este aspecto tuvo como prioridad con los participantes garantizar 

que en todo momento estos no recibieran alguna indicación adversa o que percibieran 

algún daño sobre ellos, el fin del estudio fue caracterizar las cualidades de un determinado 

fenómeno para brindar claridad sobre cómo poder intervenir en él y posteriormente brindar 

las recomendaciones necesarias, es por tal que lo primordial en la ejecución del mismo fue 

que las y los adolescentes sintieran comodidad y que tuviesen claro el vínculo de beneficio 

que obtendrían al participar, cuidando en todo momento que se le pudiera dañar con o sin 

intensión alguna. 

Confidencialidad: Como en todo proceso de investigación al trabajar con seres 

humanos se hace uso de los datos que son propios de cada participante, es entonces que 

como investigadoras se garantizó en todo momento el trato respetuoso de la información 

brindada por cada uno de los adolescentes que formaron parte de este proyecto, además 

que al realizar la publicación de los mismo los datos individuales han sido resguardados 

con el respeto correspondiente. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Resultados en tablas y gráficos 

 

En la tabla 1 se observa que existe relación directa en un nivel de r= 0.635 altamente 

significante al sig. .001, entre socialización parental e inteligencia emocional en los 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe, 2019. 

 

Tabla 1. Relación entre socialización parental e inteligencia emocional en adolescentes de 

una Institución Educativa de Ferreñafe. 2019. 

 

  Socialización  

Parental 

Inteligencia 

Emocional 

r .635** 

Sig. ,001 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0.001. 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental e Inventario Ba-ON en 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la distribución de frecuencias de los estilos de socialización 

parental, dividida por las percepciones de los hijos e hijas con respecto a ambos 

progenitores, es así que en lo que respecta a los adolescentes varones el 49.7% señala que 

ambos padres utilizan el estilo de socialización parental negligente, en los que respecta al 

nivel autorizativo el 6.7% y 10.9% de los menores ubican en este estilo a sus padres y 

madres respectivamente, en el estilo indulgente los varones ubican al 18.8% de padres en 

este estilo, mientras que a las madres el 33.3%, en lo que respecta al nivel de socialización 
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parental autoritario ubican al 24.8% a sus padres y al 6.1% de las madres. Mientras que las 

adolescentes ubican al 54.1% y 60% de sus padres y madres respectivamente en el estilo de 

socialización parental autoritario, en el estilo de socialización parental autorizativo se 

encontró al 10.6% y 12.9% de los padres y madres respectivamente según las estudiantes, 

en lo que concierne al estilo de socialización parental indulgente se halló el 4.7% y 24.7% 

de los padres y madres, en lo que respecta al estilo de socialización parental negligente las 

adolescentes señalan que el 30.6% y 2.4% de papás y mamás se ubican en este estilo. 

 

Tabla 2. Distribución de los estilos de socialización parental con respecto al padre y a la 

madre de las y los adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe 

Estilos de 

Socialización 

Parental. 

Adolescentes Varones Adolescentes Mujeres 

Padres Madres Padres Madres 

n % n % n % n % 

Autorizativo 11 6.7% 18 10.9% 9 10.6% 11 12.9% 

Indulgente 31 18.8% 55 33.3% 4 4.7% 21 24.7% 

Autoritario 41 24.8% 10 6.1% 46 54.1% 51 60% 

Negligente 82 49.7% 82 49.7% 26 30.6% 2 2.4% 

Total 165 100% 165 100% 85 100% 85 100% 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental en adolescentes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

 

En la tabla 3 se observa que los niveles de inteligencia emocional de las y los adolescentes 

de una Institución Educativa de Ferreñafe, siendo la distribución de la siguiente manera, el 

53.6% obtuvo el nivel moderado de inteligencia emocional, mientras que el 42.4% se ubicó 

en el nivel deficiente, en el nivel desarrollado de inteligencia emocional en los 

adolescentes se ubicó el 4% de la población evaluada. 
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Tabla 3. Niveles de Inteligencia Emocional de los adolescentes de tercer grado de 

secundaria de una Institución Educativa Estatal de Ferreñafe. 

 

Niveles de Inteligencia 

Emocional 
n % 

Desarrollado 10 4% 

Moderado 134 53.6% 

Deficiente 106 42.4% 

Total 250 100% 

Fuente: Aplicación del Inventario Ba-ON en adolescentes de una Institución 

Educativa de Ferreñafe. 

 

 

En la tabla 4 se observa que existe relación entre el estilo de socialización parental 

autorizativo y las dimensiones de la inteligencia emocional en los adolescentes de 

secundaria de una institución educativa de Ferreñafe, es así que se identifica relación de 

tipo directa r=.624 y r=.548 altamente significativa sig. .001 entre el estilo de 

socialización autorizativo de padres y madres con la dimensión intrapersonal de 

inteligencia emocional; así mismo existe relación directa entre el estilo de socialización 

parental autoritario y la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional con índices 

de r=.448 para los padres y r=.678 para las madres con significancia a un nivel de .001; 

además se puede evidenciar relación positiva entre el estilo de socialización parental 

autoritario con la dimensión adaptabilidad de la segunda variable obteniendo r=578 con 

respecto a los padres y r=563 en lo que refiere a las madres de los adolescentes, con 

significancia a nivel .001. 
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Tabla 4. Relación entre el Estilo de Socialización Parental Autorizativo, con respecto al 

padre y madre,  y las dimensiones de Inteligencia Emocional en los adolescentes de 

secundaria de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

   

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 
Manejo 

de estrés 

Estado 

de 

ánimo 

Estilo de 

Socialización 

Autorizativo 

Padre r .624** .448** .578* .245 .378 

 Sig. .001 .001 .003 .412 .627 

Madre r .548** .678** .563** .179 .578 

 Sig. .001 .001 .001 .567 .624 

** Significancia al <.001 

* Significancia <.005 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental e Inventario Ba-ON en 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

 

En la tabla 5 se describe la relación que existe entre el estilo de socialización indulgente 

con las dimensiones de la inteligencia emocional de los adolescentes de secundaria de una 

institución educativa de Ferreñafe, es así que este estilo de socialización se relaciona de 

forma directa con la dimensión intrapersonal en un nivel r= .546 y r=.529 tanto con padres 

y madres respectivamente con una significancia al nivel .001; además se halló relación 

positiva entre el estilo de socialización parental indulgente y la dimensión estado de ánimo 

alcanzando r= .582 para con los padres y r= .459 con las madres altamente significativa 

sig.001. 
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Tabla 5. Relación entre el Estilo de Socialización Parental Indulgente con respecto al padre 

y la madre, y las dimensiones de Inteligencia Emocional en los adolescentes de secundaria 

de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

   

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 

Manejo 

de estrés 

Estado 

de ánimo 

Estilo de 

Socialización 

Indulgente 

Padre r .546** .678 .236 .645 .582** 

 Sig. .001 .784 .612 .512 .001 

Madre r .529** .745 .791 .729 .459** 

 Sig. .001 .647 .778 .677 .001 

** Significancia al <.001 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental e Inventario Ba-ON en 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

 

En la tabla 6 se puede observar la relación que existe entre el estilo de socialización 

autoriario y las dimensiones de inteligencia emocional en los estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa de Ferreñafe, determinando que se encontró relación de 

direccionalidad positiva entre el estilo de socialización evaluado y la dimensión 

adaptabilidad de la segunda variable con puntaje de r= .416 en lo que refiere a los padres, 

por su parte con la madres se alcanzó r= .584, siendo ambas puntuaciones altamente 

significantes sig. 001; además se encontró la relación entre el estilo de socialización 

autoritario y la dimensión manejo de estrés de la variable inteligencia emocional de padres 

y madres, con índices de r= .365 y r= 329 para padres y madres respectivamente, con 

significancia sig. 001. 
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Tabla 6. Relación entre el Estilo de Socialización Parental Autoritario con respecto al 

padre y madre, y las dimensiones de Inteligencia Emocional en los adolescentes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe. 

   

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 
Manejo 

de estrés 

Estado 

de ánimo 

Estilo de 

Socialización 

Autoritario 

Padre r .453 .584 .416** .365** .524 

 Sig. .788 .771 .001 .001 .633 

Madre r .236 .736 .584** .329** .611 

 Sig. .651 .566 .001 .001 .881 

** Significancia al <.001 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental e Inventario Ba-ON en 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

 
En la tabla 7 se observa que existe relación entre el estilo de socialización parental 

negligente y las dimensiones de la inteligencia emocional en los adolescentes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe, determinando que con respecto a los padres existe 

relación directa r= .659 altamente significativa sig. .001 entre el estilo de socialización 

parental negligente y la dimensión intrapersonal de la segunda variable, de la misma 

manera con la madre r= .487; además relación positiva r= .477 y r= .626 altamente 

significativa sig. 001 entre el estilo de socialización en mención y la dimensión 

interpersonal que involucra al padre y la madre respectivamente; así mismo se determinó la 

relación directa r= .621 y r= .476, significancia .001 entre el estilo de socialización 

negligente y la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional en la 

población estudiada. 
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Tabla 7. Relación entre el Estilo de Socialización Parental Negligente con respecto al padre 

y madre, y las dimensiones de Inteligencia Emocional en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la provincia de Ferreñafe. 

   

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 
Manejo 

de estrés 

Estado 

de ánimo 

Estilo de 

Socialización 

Negligente 

Padre r .659** .477** .621** 227 .112 

 Sig. .001 .001 .001 .623 .558 

Madre r .487** .626** .476** 296 .216 

 Sig. .001 .001 .001 .699 .561 

** Significancia al <.001 

Fuente: Aplicación de Escala de Socialización Parental e Inventario Ba-ON en 

adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe. 

 

3.2. Discusión 

En la presente investigación el objetivo general fue determinar la relación entre 

socialización parental e inteligencia emocional en los adolescentes de una Institución 

Educativa de Ferreñafe, para tal fin es que se plantearon, a su vez, objetivos específicos los 

cuales tenían como principal función el delimitar los parámetros del estudio y sus fines, es 

así que en el presente apartado se desarrollará la contrastación de la hipótesis y el debate 

con los aportes previos y las bases teóricas encontradas a lo largo del camino de 

indagación. 

Los resultados del estudio señalan que existe relación directa entre socialización parental y 

la inteligencia emocional de los adolescentes de una Institución Educativa de Ferreñafe, 

2019. La relación determinada corresponde a un índice de r= .635 con un margen de error 

al 1%, este resultado señala que existe asociación entre las variables de estudio, es decir 

que los adolescentes que obtuvieron puntajes elevados en la escala de socialización 
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parental se vinculan con resultados elevados del cuestionario de inteligencia emocional, 

este hallazgo brinda la posibilidad de encontrar vínculos de asociación entre las variables 

estudiadas, pudiendo señalar que los menores que encuentran en sus relaciones de 

interacción con sus padres un adecuado complemento, involucrando comunicaciones 

asertivas, sintiéndose escuchados y correspondidos al manifestar sus necesidades, además 

que tienen la posibilidad de brindar sus puntos de vistas sin ser censurados o castigados 

verbal o físicamente, así mismo que tienen claras las normas de convivencia, recibiéndolas 

y aceptándolas pues suelen ser de mutuo acuerdo, obtienen también puntajes altos de 

inteligencia  emocional, teniendo características de un manejo adecuado de emociones y 

gestión de las mismas, pudiendo resolver problemas intra e interpersonales, además que 

estos jóvenes poseen habilidades para desenvolverse en distintos ambientes de interacción, 

logrando mantener de manera positiva su estado de ánimo, así mismo logran adaptarse a 

los distintos ambientes en los que pueden desenvolverse y manejan estrategias para lidiar 

con el estrés que pueden generar las distintas actividades que corresponden al vivir de las y 

los adolescentes. 

Esto coincide con los aportes teóricos de Musitu y García (2004), quienes señalan que las 

interacciones con los padres desde la infancia, niñez y adolescencia van a desencadenar 

consecuencias resaltantes a lo largo de su vida, no solo siendo en la manera en que 

desenvuelven y se vinculan con su medio inmediato sino también con la forma en que se 

auto perciben, incluyendo los aspectos intra personales, siendo esto uno de los puntos 

resaltantes en los hallazgos obtenidos en la presente. 

Se infiere entonces, que por la forma en que los padres y madres de familia se relacionen e 

interactúen con sus hijos en la crianza esto provocará una secuela de por vida en cada uno 

de ellos, viéndose esto reflejado desde la actualidad en cada uno de los comportamientos 

de los menores y al observar sus conductas con el grupo y sus maestros, es entonces que se 
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puede decir que aquellos estudiantes que han conseguido resultados elevados en la 

percepción que tienen para la socialización con sus progenitores, son los que posiblemente 

logren desempeñarse de una mejor manera tanto en sus ámbitos internos, dígase afrontar 

problemas y sostener una posición positiva a la adversidad incluyendo sus afectos y 

emociones, como en las relaciones con sus pares al resolver conflictos y plantear 

alternativas ante situaciones problemáticas o realidades que vinculen el comprender a 

otros. 

A su vez, este hallazgo señalaría que aquellos menores que no muestran características de 

dominio de sus emociones, además que pueden presentar carencias en la manera de tratar a 

sus compañeros o que suelen ser ásperos con sus docentes, y no logran seguir las normas 

locales, o se frustran ante las dificultades cotidianas se asocia a una inadecuada manera de 

relacionarse con sus padres, debido a que estos empleen maneras inapropiadas en la 

comunicación o que las normas que establecen no sean claras, posiblemente al escaso 

afecto que estos logren expresar hacia sus hijos e hijas o que la percepción del mismo se 

vea dañado. 

Por su parte Sanders & Bradley (2002), señalan es necesario tener en cuenta la cultura en 

la que se evalúa la socialización parental debido a que cada civilización tiene distintas 

normas, esto se tendría que resaltar de manera contundente en el presente estudio debido a 

que la violencia se ha normalizado en el contexto y muchos de los padres pueden emplear 

el castigo verbal y físico como parte de la corrección es así que los estudiantes pueden 

tomar estos tratos como parte de su aprendizaje sin que esto sea lo idóneo. Puede existir 

además que el hecho de que los padres pasen escaso tiempo en casa por las labores sea 

tomado por los estudiantes como forma de un distanciamiento sin que esto sea algo real. 

Sumado a esto se indica que la socialización debe ser contextualizada según la edad y el 

sexo de los protagonistas, siendo así es que es necesario indicar que la muestra evaluada se 
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encuentra en la adolescencia, la cual se caracteriza por la búsqueda de la independencia y 

el sentido de la rebeldía a la normal, lo cual podría acentuar los bajos puntajes en la 

percepción de la socialización parental sin que esto descarte la existencia de los mismos. 

En lo que respecta a aportes de investigaciones previas se ubica a Pérez, Fernández, 

Campos, Zubieta, & Martina (s.f.), quienes indican que los vínculos de calidez entre padres 

e hijos brindan un ambiente de equilibrio, asociando estos resultados en personas con 

elevados puntajes en su inteligencia emocional, es decir estas personas no solo mantienen 

adecuadas relaciones con su núcleo familiar sino que esto se ve repercutido en la salud 

intra personal y los lazos con sus pares, las cualidades de firmeza en las relaciones con los 

progenitores garantizan que los adolescentes puedan expresarse de manera adecuada con 

su medio externo. 

Por su parte Dávila (2017), señala en su estudio que es verificada la relación entre la 

socialización parental y la inteligencia emocional, siendo este vínculo de manera lineal 

positivo, señalando que si se buscase mejorar las relaciones en la interacción entre padres e 

hijos esto repercutiría postivamente en los menores. Así mismo Cantos & Farfán (2017) 

reafirman esta posición respaldando los aportes teóricos que indican que las relaciones bien 

formadas en el núcleo del hogar no sólo garantizan sanas relaciones interpersonales sino un 

equilibrio integral en la persona. 

Además los resultados en la presente refuerzan los hallazgos de Sánchez-Nuñez & Latorre 

(2016), quiene encontraron, en su investigación, que cuando los padres brindan confianza 

en sus menores sin que esto reste las normas planteadas en casa, estos van desarrollando 

cualidades de poder resolver conflictos relacionados a las dimensiones intra e inter 

personales, además generar estrategias para desarrollar conflictos sin que esto los convierta 

en personas violentas. 
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No obstante Villegas (2018), determinó que la relación que existe entre las variables 

estudiadas es no significativa, contra poniéndose a los resultados del presente estudio. Este 

autor señala que si bien es cierto teóricamente debería existir una asociación, esta no 

debería ser de causa efecto o que la población en la cual realizó su estudio cuenta con 

características poblacionales distintas, siendo esto resaltante y se debería tener en cuenta 

cuando se llevan  a cabo este tipo de investigaciones. 

Desde la perspectiva de las autoras queda descartada la hipótesis nula debido a que los 

resultados estadísticos señalan una gran significancia en los resultados encontrados, siendo 

esta de manera lineal positiva y recibe el respaldo de los autores previamente mencionados, 

es irrefutable la asociación que existe entre los estilos de socialización parental y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de la Institución Educativa Santa Lucía de la 

provincia de Ferreñafe. 

Dentro de la caracterización de relaciones existentes entre los estilos de socialización 

parental y las dimensiones de inteligencia emocional, se encontró relación de tipo directa 

r=.624 y r=.548 entre el estilo de socialización autorizativo de padres y madres con la 

dimensión intrapersonal de inteligencia emocional; señalando así que los padres que logran 

manifestar de manera ideal sus afectos para sus hijos, y utilizan la comunicación como 

estrategia de diálogo consiguen que los adolescentes logren comportamientos de 

comodidad consigo mismo, comprender sus emociones además de atender sus 

requerimientos personales, esto coincide con lo propuesto por Musitu & García (2004), 

indicando que si los padres logran ser modelos de respeto y apertura estos podrán replicar 

estas acciones en la práctica propia, iniciando con la posibilidad de auto conocerse. 

Así mismo existe relación directa entre el estilo de socialización parental autorizativo y la 

dimensión interpersonal de la inteligencia emocional con índices de r=.448 para los padres 

y r=.678 para las madres; además se puede evidenciar relación positiva entre el estilo de 
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socialización parental autorizativo con la dimensión adaptabilidad de la segunda variable 

obteniendo r=578 con respecto a los padres y r=563 en lo que refiere a las madres de los 

adolescentes, indicando así que los adolescentes que perciben a sus padres como personas 

establecen normas claras, se comunican a través del diálogo y expresan afecto,  son 

estudiantes que han generado cualidades para la interacción con las personas cercanas 

además de tener habilidades para acomodarse de manera rápida al ambiente, esto puede ser 

explicado a través de las contribuciones de Baron (1997), quien indica que las personas 

con altos niveles de adaptabilidad y que posee dominio de las habilidades interpersonales 

tienen desempeños muy altos en el seguimiento de los acuerdos además que busca encajar 

rápidamente en nuevos contextos, siendo así que estos menores al estar en constante 

señalamiento de los acuerdos puedan establecer afinidad de manera temprana al momento 

de cambio de situaciones o al interactuar. 

Otro resultado que corresponden a la presente investigación son los que señalan que existe 

relación directa entre el estilo de socialización parental indulgente con la dimensión 

intrapersonal en un nivel r= .546 y r=.529 tanto con padres y madres respectivamente; 

además se halló relación positiva entre el estilo de socialización parental indulgente y la 

dimensión estado de ánimo alcanzando r= .582 para con los padres y r= .459 con las 

madres, estos resultados reflejan que aquellos estudiantes que provienen de hogares en los 

cuales se les refuerza las buenas conductas y no se les castiga las inadecuadas sino que se 

les busca explicar lo que es correcto presentan características personales de dominio del 

área intrapersonal, siendo amplios conocedores de sí mismos además que logran 

puntuaciones elevadas en el estado de ánimo, es decir se mantienen optimistas antes las 

dificultades. 

A su vez se encontró relación entre el estilo de socialización parental autoritario con la 

dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional, con puntaje de r= .416 en lo que 
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refiere a los padres, por su parte con la madres se alcanzó r= .584; además se encontró la 

relación entre el estilo de socialización autoritario y la dimensión manejo de estrés de la 

variable inteligencia emocional de padres y madres, con índices de r= .365 y r= 329 para 

padres y madres respectivamente; estos hallazgos ponen de manifiesto que los menores que 

reciben una crianza de normas estrictas, con escasa comunicación pues sólo deben seguir 

indicaciones, poseen habilidades para poder establecerse de manera prematura cuando se 

requiere el cambio de situaciones además que como indica Baron (1997), las personas que 

tienen cualidades de manejo de estrés requieren de una fortaleza adicional para hacer frente 

a las dificultades que se presenten y aun así continuar con sus actividades. 

Se determinó, también, que existe relación entre el estilo de socialización parental 

negligente y la dimensión intrapersonal de inteligencia emocional determinando que con 

respecto a los padres existe relación directa r= .659, de la misma manera con la madre r= 

.487; además relación positiva r= .477 y r= .626 entre el estilo de socialización en 

mención y la dimensión interpersonal que involucra al padre y la madre respectivamente; 

así mismo se determinó la relación directa r= .621 y r= .476, entre el estilo de 

socialización negligente y la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional 

en la población estudiada. 

En lo que respecta al objetivo específico de describir los estilos de socialización parental 

que perciben los adolescentes en lo que respecta a ambos progenitores, los resultados 

señalan que el 49.7% de varones visualiza que ambos padres utilizan el estilo de 

socialización parental negligente, en los que respecta al nivel autorizativo el 6.7% y 10.9% 

de los menores ubican en este estilo a sus padres y madres respectivamente, en el estilo 

indulgente los varones ubican al 18.8% de padres, mientras que a las madres el 33.3%, en 

lo que respecta al nivel de socialización parental autoritario ubican al 24.8% a sus padres y 

al 6.1% de las madres. 
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Mientras que las adolescentes ubican al 54.1% y 60% de sus padres y madres 

respectivamente en el estilo de socialización parental autoritario, en el estilo de 

socialización parental autorizativo se encontró al 10.6% y 12.9% de los padres y madres 

respectivamente según las estudiantes, en lo que concierne al estilo de socialización 

parental indulgente se halló el 4.7% y 24.7% de los padres y madres, en lo que respecta al 

estilo de socialización parental negligente las adolescentes señalan que el 30.6% y 2.4% de 

papás y mamás se ubican en este estilo. 

Estos resultados permiten tener una visión de cómo es la interacción entre padres e hijos, 

considerando así que existe una gran diferencia entre la forma en que se relacionan con los 

hijos e hijas, mientras que a los varones la forma más frecuente es el negligente para con 

las mujeres es el autoritario, es decir a los adolescentes no se le establecen normas claras, 

tampoco se le es evidente un castigo cuando emiten algún comportamiento que los padres 

perciban como inadecuado, además las muestras de afecto tampoco son visibles, es decir es 

el menor quien decide realizar sus acciones sin que en esto tengan que intervenir los 

padres, poseen gran autonomía para desarrollar sus actividades, escasa supervisión y poco 

soporte emocional. 

Por su parte las adolescentes perciben que sus padres son rigurosos, que establecen las 

normas de manera imperativa para con ellas, la supervisión que reciben de sus 

comportamientos es directa, además que al realizar un comportamiento que a los 

progenitores les parezca inadecuado reciben un castigo, la comunicación en este estilo 

parental suele ser vertical, donde las hijas son las receptoras de los anhelos de los padres, 

los vínculos afectivos se ven carentes de muestras y expresión, más las indicaciones y 

órdenes son permanentes. 

Resultados similares halló Linares (2017), cuando realizó su investigación en adolescentes, 

señalando así que estas peculiaridades y percepciones por partes de los estudiantes son 
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recurrentes y que posiblemente no se limiten a algún tipo poblaciones, este autor señala 

también que la cultura y las costumbres son factores que determinan este tipo de 

comportamientos, viendo a los varones como posibles personas que tienen mayor 

privilegio de libertad a diferencia de las mujeres. 

Por su parte Dávila (2017), encontró que los adolescentes con quienes realizó su 

investigación perciben que sus progenitores utilizan con predominancia el estilo de 

socialización permisivo, que tiene característica similares al negligente, al mantener límites 

no claros para las interacciones y con escasa vinculación emocional entre padres e hijos, 

esto coincide con esta investigación para el caso de los varones sin embargo se contrapone 

con lo encontrado en las adolescentes, pudiendo deberse a la peculiaridad de la realidad 

donde se aplicó la investigación. 

Otro resultado descriptivo indica los niveles de inteligencia emocional que poseen las y los 

adolescentes, siendo la distribución de la siguiente manera, el 53.6% obtuvo el nivel 

moderado de inteligencia emocional, mientras que el 42.4% se ubicó en el nivel deficiente, 

en el nivel desarrollado de inteligencia emocional en los adolescentes se ubicó el 4% de la 

población evaluada. 

Esto demuestra que las y los adolescentes no poseen las capacidades idóneas para poder 

demostrar un equilibrio entre su parte intra e inter personal, si bien es cierto que más de la 

mitad de estudiantes alcanzan puntajes moderado esto no significa que sea lo más 

adecuado puesto es símbolo de que presentan carencias en las diversas dimensiones, 

creando la posibilidad de que se existan deficiencias en la gestión de sus emociones y en la 

manera en que maneja la interrelación con su medio. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

- Existe relación directa entre los estilos de socialización parental y la inteligencia 

emocional en las y los adolescentes de la Institución Educativa Santa Lucía de Ferreñafe, 

siendo esta de forma directa es decir los puntajes altos de ambas variables se asocian, 

ocurriendo esto de igual manera con los puntajes bajos. 

- El estilo de socialización con mayor frecuencia percibido por los adolescentes es el estilo 

negligente, mientras que las estudiantes indican que el estilo de socialización más utilizado 

por ambos padres es el autoritario, el estilo autorizativo que sería el ideal alcanzan puntajes 

muy bajos. 

- El nivel más puntuado de inteligencia emocional en las y los adolescentes es el 

moderado, es muy disminuido el porcentaje de estudiantes que logran tener el nivel 

desarrollado, siendo esto muestra de que debe existir un reforzamiento en estas áreas por 

parte de los padres y de la institución educativa. 

- Existe relación directa entre el estilo de socialización parental autorizativo con la 

dimensión intrapersonal, interpersonal y adaptabilidad de la inteligencia emocional. 

- Existe relación directa entre el estilo de socialización parental indulgente con la 

dimensión intrapersonal y el estado de ánimo de la inteligencia emocional. 

-  Existe relación directa entre el estilo de socialización autoritario con la dimensión 

adaptabilidad y manejo de estrés de la inteligencia emocional. 

- Existe relación directa entre el estilo de socialización parental negligente con la 

dimensión intrapersonal, interpersonal y adaptabilidad de la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a la Institución Educativa Santa Lucía generar un plan de acciones 

basados en los resultados brindados en la presente investigación teniendo como 

planteamiento la búsqueda en la mejora de las relaciones y vínculos interpersonales 

entre padres e hijos, donde se involucren jornadas de escuelas de familia en la que se 

brinde a los progenitores las recomendaciones necesarias y las estrategias a emplear 

para fortalecer el acercamiento para con sus hijos e hijas adolescentes. Incluyendo 

dentro de los objetivos promover la expresión de emociones y sentimientos de 

bienestar hacia los menores, con esto se podría promover la mejora de la inteligencia 

emocional, puesto que existe una relación directa entre estas variables. 

- Se recomienda a la comunidad educativa a implementar acciones para alimentar 

comportamientos adecuados en las y los adolescentes en búsqueda de la mejora de la 

inteligencia emocional, desde el área de tutoría se pueden trabajar taller y sesiones en 

las que, a través de forma práctica, ejerciten las capacidades de gestionar emociones, 

adaptarse al medio externo, búsqueda de adecuadas relaciones interpersonales, manejo 

de estrés. Estas cualidades potenciaran a los menores en su crecimiento personal, 

además de influir positivamente en la manera de percibir las interacciones con sus 

padres. 

- Se recomienda a los padres y adolescentes a buscar medios y espacios para una sana 

convivencia en la que se demuestre el interés que existe en las vinculaciones formadas, 
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reconociendo su importancia de estas no solo en el núcleo familiar sino que se sabe de 

las repercusiones que estos lazos tienen en el buen desempeño de los menores en todas 

sus áreas de vinculación. 

- Se recomienda a futuros investigadores a continuar en el proceso de búsqueda de 

información, ahondando en detalle de las variables en estudio. Profundizando en mayor 

información para encontrar soluciones de mejora en la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

 

Consentimiento informado 

  

El presente estudio es realizado por las estudiantes de la escuela profesional de Psicología 

que forma parte de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, al realizar un estudio de investigación que tiene 

como finalidad determinar la relación entre socialización parental e inteligencia emocional 

en una Institución Educativa de Ferreñafe, 2019. Mediante la evaluación de dos 

instrumentos que posibilitarán la medición de una de las variables de estudio. 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos que protegerán la integridad de su menor 

hijo(a): 

1. La decisión para que su hijo participe respondiendo el cuestionario es LIBRE Y 

VOLUNTARIA. 

2. Las respuestas dadas en el cuestionario serán GUARDADAS  CON ABSOLUTA 

CONFIDENCIALIDAD Y DE FORMA ANÓNIMA; además sepa que la 

participación de su hijo no tiene riesgos, ni efectos secundarios que le perjudiquen, 

muy por el contrario recibirá recomendaciones y estrategias generales para hacer 

frente a la agresión. 

3. Mediante el firmado de este documento queda establecido su consentimiento y 

certifica su autorización para que su hijo(a) en la presente investigación. 

Por último, antes de autorizar la participación de su hijo(a), usted tiene la posibilidad 

de preguntar sobre cualquier aspecto que no le haya quedado claro de la hoja de 

consentimiento informado. Las investigadoras responderán a sus preguntas, antes 

durante y después de la investigación, para tal fin se puede contactar a las referencias 

que se presentan a continuación: 

 Nombre de las investigadoras : - Rojas Montenegro Kiara Lesly 

                                                       Kiara.rm5@gmail.com / 971801033 

     - Valencia Llaguento Charito Johanna 

       jvalenciallaguento@gmail.com / 970304317 

mailto:Kiara.rm5@gmail.com
mailto:jvalenciallaguento@gmail.com
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Instrumentos para recolección de datos. 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL (ADAPTADO POR JARA, 2013) ESPA 29  
 

A continuación, encontrarás una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas situaciones se refieren a las formas en que tus padres 

responden cuando tú haces algo. Lee atentamente las situaciones y contesta a cada una de ellas con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas, lo 

que más vale es la sinceridad.  
 

Las puntuaciones que vas a utilizar van de 1 hasta 4. 

 

  

Utiliza aquella puntuación que tú creas que responde mejor a la situación que 

tú vives en tu casa.    

 Ejemplo:        

 Si arreglo la mesa          Me muestra cariño                   Se muestra indiferente 

                                            1     2     3     4                           1     2     3      4 

 

MI MADRE… 
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MI PADRE… 
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POR FAVOR ASEGURESE QUE HAYA 

CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS. 
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INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila 

 

Nombre : _______________________________________  Edad: _______Sexo: ______ 

Colegio  : _______________________________________  Estatal  (   )    Particular (   ) 

Grado  : _______________________________________  Fecha: _________________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:                   

1. Muy rara vez          

2. Rara vez            

3. A menudo            

4. Muy a menudo  

 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 

ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, 

haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 

respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 

  Muy 

rara 

vez 

Rara  

vez  

A  

menud

o  

Muy a 

menud

o  

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 

siente. 

1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 

difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
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 Gracias por completar el cuestionario.

  Muy 

rara 

vez 

Rara  

vez  

A  

menud

o  

Muy a 

menud

o  

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 

resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 

difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 

problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 

muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 

(a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 

vencido. 

1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen 

nada. 

1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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Validez y confiabilidad de instrumentos. 

 

Estilos de Socialización Parental (ESPA 29) 

 

Validez  

 

García y Misuti (2004), se contrastó empíricamente la validez teórica del modelo 

bidimensional de los estilos de socialización mediante el análisis factorial. Los cálculos se 

efectuaron con el programa SPSS 8.0 extrayendo los factores con el método PFA-análisis 

de componentes principales – y aplicando la rotación varimax con normalizaion de káiser, 

por tratarse de dimensiones que teóricamente se suponían independientes, limitando el 

número de dimensiones a las dos supuestas teóricamente (Stevens, 1992. Capítulo 11). El 

análisis se realizó conjuntamente con las siete escalas de estilos de socialización del padre 

y de la madre en el Anexo 2 se exponen las saturaciones de cada uno de los dos 

componentes, subrayando con negrita el factor donde tiene la máxima saturación. 

 

Confiabilidad 

 

Para hallar la confiabilidad García & Musitu (2004) utilizaron el método de consistencia 

interna de las siete escalas de socialización del padre y de la madre de forma 

independientes, obteniendo resultados satisfactorios en todas ellas. El mayor coeficiente de 

consistencia correspondía a la escala de afecto de la madre (0.943), y el menor, a la 

displencia del padre a situaciones problemáticas (0.820). Por lo tanto los ítems de cada una 

de las escalas evalúan una forma de actuación del padre y de la madre de manera 

consistente entre las distintas situaciones planteadas a los hijos. 

 

Para efectos de tener resultados más cercanos, se consideró realizar la confiabilidad  en la 

población estudiadade una institución educativa Estatal de la provincia de Ferreñafe, 

utilizando el método Alfa de Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad socialización parental  
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Alfa De Cronbach De Los Valores Socialización Parental 

 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

.868 .878 

 

Escala de Inteligencia Emocional (BarON) 

Validez 

En la prueba original se utilizó la validez de constructo y las inter 

correlaciones de los ítems que involucran las sub escalas. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: en la dimensión intrapersonal 

entre .458 y .686, en la dimensión interpersonal .702 y .271, en 

adaptabilidad .726 y -.253 y en la dimensión manejo de estrés .666 y .383. 

Confiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,883 60 
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Mg. Rubén Gustavo 

Toro Reque 
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Toro Reque 


