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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre estilos 

de socialización parental y habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022; a nivel metodológico fue una 

investigación de tipo básica, paradigma positivista, enfoque cuantitativo; debido a 

que es necesario realizar un análisis entre variables. Método hipotético deductivo, 

nivel correlacional y diseño no experimental transversal, así mismo se conformó 

una muestra de 301 adolescentes, en donde se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumentos la escala de estilo de socialización parental ESPA 29 y la escala 

de habilidades sociales EHS. Como resultados se encontró que existe una 

asociación significativa pero débil entre el estilo de socialización parental de la 

madre y las habilidades sociales (Rho=0112; Sig.=0,021; p<0,05); también, para el 

estilo de socialización parental del padre existe una asociación positiva y 

significativa, pero de baja relación (Rho=.156; Sig.=0,007; p<0,05); por lo cual se 

acepta la hipótesis general, indicando que sí existe una relación significativa entre 

estilos de socialización parental ofrecido por los padres y habilidades sociales en los 

adolescentes de una institución educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022. 

Palabras clave: estilo de socialización parental, habilidades sociales, 

familia, adolescentes. 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

parental socialization styles and social skills in adolescents from a national 

educational institution, Nuevo Chimbote 2022; at the methodological level it was a 

basic type of research, positivist paradigm, quantitative approach; because it is 

necessary to perform an analysis between variables. Hypothetical deductive 

method, correlational level and cross-sectional non-experimental design, likewise a 

sample of 301 adolescents was formed, where the survey was used as a technique 

and the ESPA 29 parental socialization style scale and the EHS social skills scale 

as instruments. As results, it was found that there is a significant but weak 

association between the mother's parental socialization style and social skills 

(Rho=0112; Sig.=0.021; p<0.05); Also, for the parental socialization style of the 

father there is a positive and significant association, but with a low relationship 

(Rho=.156; Sig.=0.007; p<0.05); Therefore, the general hypothesis is accepted, 

indicating that there is a significant relationship between styles of parental 

socialization offered by parents and social skills in adolescents of a national 

educational institution, Nuevo Chimbote 2022. 

 Keywords: parental socialization style, social skills, family, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano necesita desarrollarse en un entorno social por naturaleza, esto se 

construye con el paso de los años mediante la relación que se da con otros 

individuos, es decir, que la socialización se da mediante el trato entre el sujeto, su 

entorno familiar y la sociedad, el sujeto adopta los múltiples aspectos 

socioculturales en el que se desenvuelve para adaptarse (Elkin y Handel, 2018). 

La familia aporta al desarrollo la personalidad de los hijos, en las cuales adquieren 

valores, conductas y acciones que favorecerán en su socialización, es el proceso 

en que las tradiciones son transmitidas por generaciones (Aguirre y Moreira, 

2022).  

En vista de ello, Melendro y Rodriguez (2021), hacen referencia a la adolescencia 

como una etapa en la que aparecen nuevas responsabilidades y se comprueba la 

noción de autosuficiencia. Es decir, es un periodo de cambios significativos para 

el sujeto, pues culmina su niñez para ir hacia la adultez. En esta etapa, se afirma 

la identidad y predominan las relaciones parentales al momento de orientar al 

joven (Velásquez et al., 2022). Durante la pandemia por la COVID – 19 ha surgido 

cambios tanto positivos y negativos para todo el mundo. Lo cual tuvo un inicio en 

Perú en el mes de marzo 2020, se sugirió implementar medidas estrictas de 

bioseguridad para evitar y reducir contagios. De tal manera que se observó un 

impacto importante a nivel educativo debido a que múltiples naciones optaron por 

suspender las clases presenciales y brindarlas de modalidad virtual (Aguirre y 

Moreira, 2022).  

Al escuchar el término habilidades sociales se refiere al modo en el que se 

relacionan los individuos en su entorno social. Esto dependerá mucho del clima 

en casa para que logren desenvolverse de manera adecuada en la escuela, no 

todos lo logran y reflejan conductas apáticas o dificultad para atravesar 

situaciones nuevas o ser parte del aula. Cuando el estudiante no posee un 

adecuado nivel de habilidades sociales, se le dificulta su estancia en la institución 

educativa y presenta actitudes inadecuadas, no habrá un buen trato con sus 

autoridades y menos con sus compañeros (Asencio, 2020). En mi opinión, es 

importante no ignorar estas situaciones, ya que puede afectar en el desarrollo 

con su entorno social. En muchas ocasiones, el buen trato entre compañeros es 
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nulo o se comunican a través de frases que escuchan en casa, evidenciando la 

falta de enseñanza de valores en casa. Cabe resaltar que las reacciones ante 

mencionadas son aprendidas por su familia, comunidad y es un tema cultural, el 

cual los estudiantes vienen aprendiendo desde que son muy pequeños (Estrada, 

2016). 

Cabe resaltar que, Musitu y García (2001), autores de la Escala de Socialización 

Parental en adolescentes consideran que la socialización son reglas que se 

trasladan y que se da inicio en un grupo, en lo cual sería en lo familiar. Asimismo, 

se hará uso del instrumento validado por Jara en el año 2013, en Trujillo. Se 

conoce diferentes investigaciones sobre la socialización e influye en el desarrollo, 

pues de esta inicia la inserción de los adolescentes a su entorno social. En 

Chimbote no se ha ejecutado una investigación. La inmigración a esta ciudad 

contrajo diversidad tipología cultural, reglas sociales, valores, etc., brindando 

variables de valor al estudio científico sobre el tema. 

En el Perú hay un total de 8 millones 252 000 284 de viviendas con ocupantes. 

Existen diferentes tipos de hogar, el nuclear es el más abundante con un 53.9%, 

el que segundo equivale al hogar extendido con un 20.6%. El 16.8% pertenece al 

hogar unipersonal, el hogar sin núcleo equivale al 6.2%, finaliza con un 2.5% en 

hogares compuestos (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). Como 

consecuencia de dicha problemática, se presentaron conflictos en el contexto 

familiar, debido a que en Perú abundan los trabajos informales. El Instituto 

Peruano de Economía (2020), reportaron que, en Áncash, el porcentaje de 

empleos informales aumentó de 78.1% a 81.8% cuando inició la pandemia 

impidiendo que se pueda compartir tiempo de calidad entre los integrantes, en 

muchos casos no sabían cómo manejar el tiempo o el estrés laboral u académico, 

al nivel no saber reconocer los roles dentro de ella y así dificultar la convivencia y 

el estilo de crianza. 

A nivel familiar se está observando efectos negativos para la salud mental, que 

equivale al abuso doméstico, divorcio, distanciamiento conflictivo parental y 

compatibilidad de los cuidadores principales. Mediante una encuesta demográfica 

el INEI (2017), observó que la forma de castigo de la madre es la represión verbal 

un 58,6%, el padre un 38,7%. 

Existen algunas evaluaciones psicológicas que determinan la socialización 
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parental en adolescente. Entre ellas tenemos la batería de socialización de Silva 

y Martorell (1989) tiene un total de 75 ítems la cual presenta una redacción muy 

extensa. Otro instrumento es el de Armsden y Greenberng (1987) titulado la escala 

de estilos educativos parentales, en el cual presenta dos versiones hijo – padre, 

en la versión hijos evalúan la apreciación que tienes los adolescentes de sus 

padres, en la versión padres responde a las conductas de sus hijos.  

Por lo tanto, se planteó la interrogante: ¿cuál es la relación entre estilos de 

socialización parental y habilidades sociales en adolescentes de secundaria de 

una institución educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022? Los problemas 

específicos fueron: ¿Cuál es la relación de estilos de socialización parental y auto 

expresión de situaciones sociales? ¿Cuál es la relación de estilos de socialización 

parental y defensa de los propios derechos como consumidor? ¿Cuál es relación 

de estilos de socialización parental y expresión de enfado o disconformidad? 

¿Cuál es relación de estilos de socialización parental y decir no y cortar 

interacciones? ¿Cuál es la relación de estilos de socialización parental y hacer 

peticiones? ¿Cuál es la relación de estilos de socialización parental e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto? ¿Cuál es relación de habilidades 

sociales y coerción/imposición? ¿Cuál es la relación de habilidades sociales y 

aceptación/implicación? 

La justificación teórica se da porque el objetivo fue contribuir y aumentar 

conocimientos con respecto a la construcción teórica y la variable. Sus hallazgos 

pueden incorporarse a la ciencia de la psicología como conocimiento. A nivel 

metodológico, ayudó a futuras investigaciones el poder identificar los resultados 

para realizar un balance y esto pueden servir como guía para el progreso de sus 

proyectos. A nivel práctico, ayudó de forma correcta y fiable para futuras 

investigación. A nivel social es posible desarrollar planes de prevención e 

intervención en las poblaciones predispuestas a la problemática. 

El objetivo general fue: determinar la relación entre estilos de socialización 

parental y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa 

nacional, Nuevo Chimbote 2022.  

Se consideró como objetivos específicos: Determinar la relación de estilos de 

socialización parental y autoexpresión de situaciones sociales en adolescentes, 

determinar la relación de estilos de socialización parental y defensa de los propios 
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derechos como consumidor, determinar la relación de estilos de socialización 

parental y expresión de enfado o disconformidad, determinar la relación de estilos 

de socialización parental y decir no y cortar interacciones, determinar la relación 

de estilos de socialización parental y hacer peticiones, determinar la relación de 

estilos de socialización parental e iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto, determinar la relación de habilidades sociales y coerción/imposición, 

determinar la relación de habilidades sociales y aceptación/implicación. 

Para lograr comprobar su relación, se planteó la siguiente hipótesis general: Existe 

relación significativa entre estilos de socialización parental y habilidades sociales en 

los adolescentes de una institución educativa, Nuevo Chimbote 2022; las hipótesis 

específicas fueron: existe relación significativa entre la primera variable y auto 

expresión de situaciones sociales, existe relación significativa entre primera 

variable y defensa de los propios derechos como consumidor, existe relación 

significativa entre la primera variable y expresión de enfado o disconformidad, 

existe relación significativa entre la primera variable y decir no y cortar 

interacciones, existe relación significativa entre la primera variable y hacer 

peticiones, existe relación significativa entre la segunda variable y 

coerción/imposición, existe relación significativa entre la segunda variable y 

aceptación/implicación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Sáenz (2022), realizó una investigación científica en Cajamarca basada en las 

habilidades sociales y estilo de crianza, aplicando tipo básica de investigación, 

cuantitativo, no experimental y empleó un extracto de 62 estudiantes. 

Concluyendo que hay relación moderada entre sus variables de investigación con 

índice de relación 0.423** con una significancia de 0.000. 

Soller (2022), ejecutó una investigación tipo básica, cuantitativo, diseño no 

experimental, transversal en Huaycán con las variables antes mencionadas para 

determinar su relación. Trabajó con 100 estudiantes, concluyendo que: presentan 

relación positiva baja con una correlación de rho = 0.331** con un p valor calculado 

de 0.000.  

Cruz (2022), en su investigación determinó la relación de habilidades sociales y 

estilos parentales durante la virtualidad en Sullana con adolescentes de 4to año 

de secundaria. Fueron 33 estudiantes, confirmando la relación de variables 

mediante un estudio cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental.  

A nivel internacional, Núñez et al. (2018), desarrollaron un artículo acerca de la 

evolución de las habilidades sociales en adolescentes de Ecuador. Dicho artículo 

dio como resultado que la competencia social de los adolescentes influye en su 

formación académica y relaciones personales, asimismo, concluyeron que las 

habilidades sociales no solo se obtienen de la socialización escolar, por lo 

contrario, influye la crianza y estilo de socialización parental en el hogar. 

Romera et al. (2015), efectuaron una investigación de cómo influye la familia en 

el bienestar de los adolescentes. La investigación con metodología correlacional 

predictivo, diseño transversal. Se realizó con 454 adolescentes entre 13 y 17 años. 

Cumpliendo con su objetivo considerando los diferentes tipos de familias, 

tradicionales, reconstituidas.  

Fuentes et al. (2015), publicaron sobre el análisis de los tipos de estilo parental y 

cómo influye en la socialización de los adolescentes en España. Utilizó un estudio 

cuantitativo, correlacional, no experimental y se evaluó a 772 jóvenes entre 12 y 

17 años. Constatando la importancia del soporte afectivo parental para que los 

adolescentes logren tener una adecuada participación en la sociedad. 
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Continuando con la investigación se investigaron definiciones teóricas de las 

variables en estudio; por ende, las habilidades sociales, se consideran como una 

base fundamental en el desarrollo social del estudiante y la manera en cómo 

influye el estilo de socialización parental, siendo la segunda variable, formando 

así una convivencia pacífica y armoniosa (Ministerio de Educación, 2018).  

Iniciando con Musitu y García (2001), quien refiere que la socialización implica la 

participación de la familia, la cual requiere al menos la figura de dos individuos el 

cual deben de interactuar ejerciendo dicho papel complementario, es decir, el hijo 

llegaría a ser la materia de socialización, donde la mamá y el papá, serían los 

principales representantes. Musitu y García (2001), aseguran que la persona 

tenga una buena incorporación en su entorno, logrará una adecuada integración 

de las normas culturales que hay dentro de un ambiente, facilitando el logro de 

objetivos sociales, como habilidad para sostener o atrasar una iniciativa y el 

autocontrol de uno mismo, disponibilidad y realización de dichas funciones.  

La interacción entre progenitores e hijos tiene una variación amplia, el cual influye 

en su desempeño social, debido a que si la conexión que tienen los hijos con sus 

progenitores son de calidad, llegarán a promover y potenciar dicho ajuste 

psicosocial del hijo, dando así una caracterización por la realidad de conductos 

positivos de apoyo también el afecto por el cuidado que ponen los progenitores, 

incrementando su autonomía, fomentando la comunicación positiva y abierta, y 

demostrando prácticas parentales de socialización de una manera adecuada, a 

diferencia de la deficiente interacción entre padres e hijos, quienes como 

consecuencia adoptan un estilo de autoritarismo o negligencia, no logran aprender 

a respetar o cumplir límites o lograr tener autocontrol de sus reacciones 

conductuales (Llanos, 2019). 

La socialización primaria es un proceso inicial de la información que el individuo 

adquiere desde pequeño. Cuando culmina este proceso ya puede decidir y 

modificar su conocimiento y conducta. En cuanto a la socialización secundaria, se 

complementa la identidad de manera personal introduciendo a lo que se ha ido 

construyendo en familia, por la significancia social de determinados roles (Llanos, 

2019). Así que, definir un solo concepto sobre la familia es complicado, por lo 

tanto, consideramos las siguientes sobre este término. Añadiendo la definición de 

Silverio (2021), quien expresa la familia es el vínculo de varios individuos el cual 
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suelen compartir un plan de vida en conjunto, es en donde empiezan a generar 

grandes lazos de dominio, en donde hay compromiso, donde se empiezan a 

establecer relaciones de intimidad, dependencia y reciprocidad. 

A su vez, Melendro y Rodríguez (2021) establecen que los primeros vínculos 

afectivos empiezan a formar su personalidad, patrones y valores de 

comportamiento del individuo. Asimismo, el rol familiar cumple una función vital a 

nivel cultural, el lazo familiar llega a ser un eje principal del poder interactuar con 

la sociedad y tener un principal ejemplo de predominio en los progenitores y 

Aguirre y Moreira (2022), refieren que la familia es una institución multifacética 

que tiene aspectos biológicos, políticos, sicosociales y económicos, después 

están los valores culturales. Se dice que la familia llega a ser una relación 

socialmente sancionada ante la producción y reproducción social. 

Se puede añadir que la crianza es una de las ocupaciones más relevantes a la 

hora de estudiar los idilios entre progenitores e hijos. La función del progenitor y 

su impresión en los resultados del progreso infantil han sido estudiados por 

respuesta y demanda. La demanda es el nivel donde los padres demuestran 

supervisión y madurez en el proceso de formación; la respuesta es el nivel en el 

que los progenitores demuestran cuidado emocional y brindando soporte (Zapata, 

2020) y (Huerta, 2021) define que la juventud está atravesando un tiempo 

dramático y se podría decir que tormentosa en la cual aparecen varias tensiones, 

inestabilidad, hay entusiasmo y pasión, por lo cual el adolescente se haya dividido 

entre tendencias opuestas. 

Por otro lado, Zapata (2020) menciona que la juventud es proceso de aumento en 

el crecimiento, el cual se da luego de la infancia y por anticipado de la adultez. 

También va acompañado del proceso de libertad social, el cual involucra 

reconocerse uno mismo, adquirir capacidades necesarias para que puedan 

mantener lazos de adultos y afrontar situaciones. A pesar de los cambios de la 

adolescencia, el lazo familiar se mantiene como soporte reforzando la conexión 

que se da de manera mutua entre los hijos y los progenitores. Con este modelo 

se pretende simplificar actuaciones parentales generales y estilos parentales 

(López, 2022). 

Los autores de la escala Musitu y García (2001), señalan coerción/imposición al 

primer eje, lo cual se relaciona al estilo autoritario y negligente y en el eje número 
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dos implicaciones/aceptación, tiene relación con el estilo autoritativo e indulgente. 

Los progenitores que tienen alta implicación/aceptación mostrarán afecto por sus 

hijos cuando se comporten correctamente, de lo contrario, intentarán discutir y 

razonar sobre su proceder.  

Por otro lado, los progenitores con poco involucramiento/aceptación tienden a 

demostrar apatía hacia el comportamiento adecuado de sus hijos y no 

argumentan, ni expresan sus juicios y opiniones cuando su comportamiento es 

inapropiado, por lo que estos padres rara vez se involucran con el comportamiento 

de sus hijos. De hecho, la dimensión dos en la cual se considera, 

coerción/imposición, fue libre en el nivel de participación de los progenitores.  

El primer eje del bidimensional es aceptación/Implicación, dividiéndose en cuatro 

sub escalas según Musitu y García (2004): afecto, el progenitor se comporta y 

brinda cariño cuando se comportan de manera correcta. Indiferencia, los 

progenitores no fuerzan las actitudes de su hijo. Los padres todo el tiempo están 

insensibles y poco expresivos. Diálogo, se utiliza el diálogo bidireccional cuando 

el hijo actúe de manera inadecuada. Displicencia, los progenitores tendrán que 

reconocer las actitudes negativas de su hijo, a diferencia que no tendrán que 

establecer límites o reglas o una comunicación con él. 

En el siguiente Coerción/Imposición se evalúa las siguientes sub escalas: 

Privación, uno de los dos progenitores disfruta de quitarle objetos a su hijo para 

corregir un comportamiento inadecuado. Coacción verbal, uno de los progenitores 

tiene que recurrir a los gritos, amenazas cuando el niño tiene un comportamiento 

incorrecto. Coacción física, uno de los progenitores empieza a recurrir al castigo 

físico, pegándole al niño ya sea con un objeto o con la mano, cuando éste se porta 

mal. 

De esta manera, Musitu y García (2001) despliegan: aceptación/implicación, 

indicando que los progenitores educan de modo razonable, orientándolos hacia el 

progreso personal, utilizando el diálogo, hablando de las motivaciones de su estilo 

de crianza, y también utilizando la emoción, para promover la autonomía y el 

control. Ellos aceptan, respetan y reconocen los derechos que tenemos 

individualmente y afirman las características en los niños, y por lo tanto impulsan 

la autonomía que se da en las bases para el comportamiento futuro. 

Indulgente, aquí lo diferente es que los niños no respetan una norma. Aquí los 
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progenitores los obligan a que ellos obedezcan las reglas y pautas brindadas por 

el progenitor, pero de autoridad que existe en casa. 

Autoritativo, son muy exigentes, les falta sensibilidad y prestan poca atención a 

las necesidades. Los progenitores muchas veces toman poca consideración las 

opiniones de sus hijos, obligándolos a atacar con todas sus fuerzas sus 

demandas, sin explicar por qué, cómo corregir o cuándo dar órdenes. También 

hay señales emocionales, como el miedo, que no provocan conversaciones y es 

menos probable que reciban un refuerzo positivo porque son indiferentes al 

comportamiento apropiado del niño.  

Negligente, se caracteriza por el descuido que hay, pero en límites y reglas, hay 

problemas para que se pueda relacionar con los niños, aquí no hay necesidad de 

atención y demuestran indiferencia. Existe un limitado compromiso en la 

educación, las ideas, opiniones y los sentimientos que puede tener esa persona 

no los toman en cuenta y no hay un refuerzo positivo. También se puede observar 

que delegan el cuidado de sus hijos a otros parientes de su propia familia o 

también pueden ser amigos. 

El conductismo según la teoría de Watson se enfoca en el estudio justo y objetivo 

de los hechos, argumenta que los humanos funcionan como máquinas que 

reciben estímulos y responden. 

Watson (citado en (Moore, 2017) menciona que las respuestas emocionales, son 

patrones de estímulos y respuestas, y niega la existencia de la mente o la 

conciencia. Argumenta que todas nuestras diferencias individuales en el 

comportamiento se deben a diferentes experiencias de aprendizaje.  

El único propósito del conductista es recopilar hechos sobre el comportamiento, 

validar sus datos y someterlos a pruebas de lógica y matemáticas. Watson hace 

muchas suposiciones sobre el análisis de comportamiento: Todos los 

comportamientos se aprenden del entorno, lo que significa que nacemos como 

una pizarra en blanco. Por lo tanto, nuestro comportamiento no está determinado 

por factores genéticos, sino por factores ambientales (Pérez et al., 2018). 

Se enfoca primordialmente en la conducta que se puede observar en lugar de 

sucesos internos como pensamientos y emociones, y aunque los conductistas 

reconocen la existencia de cogniciones y emociones, no les gusta estudiarlos 

porque solo la conducta observable (es decir, externo) puede medirse 
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objetivamente científicamente. Es decir que, los eventos internos como los 

pensamientos deben demostrar (o eliminarse por completo) en términos de 

comportamiento. 

Moore (2017), sustenta el individuo decidirá si recibe o rechaza dichas conductas 

aprendidas, haciendo mención a la teoría del aprendizaje social, donde se 

encuentran presentes dos aspectos indispensables: la autoeficacia y el modelado, 

las cuales se refieres a observar a otro sujeto e imitar su conducta, sin diferencias 

si la acción es buena o mala y con la autorrealización que logra el ser humano al 

ejecutar una acción por sí mismo.  

El ser humano presenta su comportamiento según lo aprendió desde pequeño y 

de acuerdo a las normas sociales y culturales. Si se presenta alguna situación 

significativa, dicha conducta tendrá relevancia y se apreciará en sus rasgos de 

personalidad (López, 2022). Por lo que Silverio (2021) manifiesta que influye el 

tipo de crianza al momento de iniciar la etapa escolar, debido a que los estudiantes 

llegan con aprendizajes adquiridos en su entorno familiar, pero con la 

accesibilidad de aprender de sus maestros y compañeros, de quienes aprenderá 

a socializar de manera directa.  

Las habilidades sociales son maneras de formarse socialmente, a través de la 

experiencia de grupos sociales como institución educativa, grupos familiares, de 

juegos (Núñez et al., 2018). Son conductas que se manifiestan mediante la 

interacción social. Aportando en el logro de sus objetivos personales. Por lo que 

Núñez et al. (2018) proponen que son aprendidas, influye la enseñanza social, 

involucra aspectos afectivos, cognitivos y sociales. 

Se distingue a una persona con adecuadas habilidades sociales cuando es capaz 

de entablar conversaciones, dar y recibir elogios, solicitar peticiones de manera 

asertiva, aceptar críticas y expresar su incomodidad pidiendo cambio de 

conductas (Cruz, 2022). Cruz (2022) presenta áreas en la escala de habilidades 

sociales: auto expresión de situaciones sociales, capacidad de expresar de 

manera abierta sentimientos y dudas frente a diversos contextos sociales. 

Asimismo, el sujeto se relaciona con su entorno para manifestar opiniones y 

formular preguntas. 

Defensa de los propios derechos   como   consumidor, expresa asertivamente con 

otros individuos para manifestar su opinión y defender sus derechos. Expresión de 
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enfado o disconformidad, manifiesta su disgusto a una situación de conflicto. 

Levanta su voz ante las injusticias, afronta los conflictos que se presentan. Decir 

no y cortar interacciones, interrumpe conversaciones no deseadas con personas 

que desean seguir dialogando, sin llegar a ser grosero. Hacer peticiones, solicita 

favores y pedidos a otras personas manteniendo la interacción positiva, establece 

adecuadas relaciones sociales con personas desconocidas y/o del sexo opuesto. 

Aguirre y Moreira (2022) mencionan que hay programas para fortalecer las 

habilidades sociales, resaltando que en toda decisión para realizar cambios en el 

desarrollo personal no influye la edad, pueden iniciar desde que son adolescentes, 

los cuales los califican de rebelde, al contrario, se debe brindar un apoyo hacia 

ellos. Asimismo, en las instituciones educativas se fomenta el desarrollo de 

habilidades sociales mediante proyectos didácticos en aula donde se realicen 

trabajos grupales, brindando situaciones cotidianas y con oportunidad a resolver 

conflictos (Fuentes, García, García, et al., 2015). Llanos (2019) plantea técnicas 

para mejorar como aprender a escuchar activamente y responder adecuadamente, 

iniciar conversaciones considerando la tolerancia y empatía hacia el otro sujeto.  
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

Paradigma 

Fue positivista como base de investigación, partiendo de un sistema hipotético 

deductivo con la intención de hacer una investigación medible que aportará a 

la comprobación y verificación de datos (Rodriguez, 2020). 

Tipo de investigación 

Fue básica, (Baena, 2017) lo expresa, comparando la teoría con la realidad, 

de tal manera que se busca una solución de la problemática. 

Enfoque 

Tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que solo se observó y analizó la 

problemática, más no se involucró, se tomó una postura distante y no 

interactiva (Galeano, 2020). 

Método 

A su vez, tuvo un método hipotético deductivo, así como Sánchez, 2012) 

explica que trató de plantear posibles alternativas de solución frente a una 

problemática y en comprobar sus datos.  

Nivel 

Fue de nivel correlacional por lo que su fin es determinar el grado de 

asociación entre variables a estudiar (Hernández, R; Mendoza, 2018). 

Diseño 

Fue no experimental – transversal, por lo que las variables se manipularon, 

determinando la información en un tiempo establecido (Hernández.y 

Mendoza,.2018). 
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Gráfico 1.  

Esquema de diseño de investigación 

 

 Ox 

        

M       r 

        

                           Oy    

Nota. Elaboración propia 

 

Dónde:  

M = adolescentes de una institución educativa nacional Nuevo Chimbote 

2022 

Ox = Estilos de socialización parental 

Oy = Habilidades sociales 

r = Relación 

3.2 Variable y operacionalización   

Cuando dos variables llegan a relacionarse entre sí, adquieren un valor para 

el estudio científico (Hernández y Mendoza, 2018) se utilizaron variables 

cuantitativas. Donde se pueden asignar valores numéricos. El tipo de escala 

que se utilizó fue la escala ordinal porque ordenó y jerarquizaron los 

elementos (Arias, 2021). 

Variable 1: Estilos de Socialización Parental 

Definición conceptual: Aprendizaje e interacción en el cual el niño adolescente 

asimila experiencias que formaran su estilo de vida y personalidad (Musitu y 

García, 2001). 

Definición operacional: fue medida por la Escala de Socialización Parental en 

Adolescentes, permitiendo conocer la sociabilidad entre ambos padres, 

cuenta con veintinueve ítems. 

Dimensiones: coerción / imposición – aceptación / implicación 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: Habilidades sociales 
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Definición conceptual: conductas que están presentes en el individuo, pero 

que son indispensables y nos permite relacionarnos socialmente en un 

contexto especifico (Zapata, 2020). 

Definición operacional: fue medida por la Escala de Habilidades Sociales de 

Zapata (2020), pero con la adaptación peruana de Ruiz et al. (2008), 

determinando su nivel de hh. ss en los adolescentes, esta escala cuenta con 

treinta y tres ítems. 

Dimensiones: Auto expresión en situaciones sociales, iniciar interacciones 

positivas con el sexo, expresión de enfado o disconformidad, defensa de los 

propios derechos como consumidor, decir no y cortar interacciones, hacer 

peticiones  

Escala de medición: Ordinal 

3.3 Población, muestra y Muestreo  

 Población: Elementos similares que el investigador indaga, este estudio 

estuvo conformado por adolescentes de una escuela nacional de Nuevo 

Chimbote, siendo en total de 1370 alumnos, 691 masculino y 671 femenino 

(Torres, 2019). 

 Criterios de inclusión: adolescentes inscritos en la nómina anual 2022 y que 

asistan a clases y estudiantes con aceptación por medio del consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: estudiantes que presentan ausencia escolar o no 

autorización de sus padres. 

Muestra: La población fue escogida aleatoriamente para ser evaluada de 

manera científica (Hernández y Mendoza, 2018). Se consideró una muestra 

de 301 adolescentes que estén dentro de la edad solicitada. Se recurrió la 

siguiente fórmula: 

 

n =          N ∗ Z² ∗ p (1 − p)  

                e² (N − 1) + Z² ∗ p (1 − p)  
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Leyenda:  

n = Tamaño de muestra 

z = Nivel de confianza (95% = 1.96)  

p = Proporción de la variable de estudio (p=0.5)  

e = Error de estimación (e =0.05) 

 

Muestreo: se aplicó el tipo no probabilístico, entendido según Ñaupas et. al 

(2018), formando parte del estudio los estudiantes considerados en criterios 

de inclusión. El tipo de muestreo es aleatorio estratificado porque todos los 

medidores iguales dentro de cualquier estrato, pero que aparezcan 

diferencias conforme se pasa de un estrato a otro (Arias, 2021).  

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Se hizo uso de la encuesta para recolectar información, siendo un método 

aplicable para una población amplia con la finalidad de obtener información 

importante (Arias, 2021). 

Instrumento 1. Estilos de socialización parental, 

Se utilizó la Escala de Estilos de Socialización Parental en adolescentes, con 

el fin de medir la socialización parental en adolescentes, constituido por las 

dimensiones coerción/ imposición y aceptación/implicación, su validez y 

confiabilidad se consiguió por criterio de jueces y aplicación de prueba piloto. 

Los autores son Musitu y García, sin embargo, tiene una adaptación peruana 

por Jara (2013), aplicación individual o colectiva y dura 30 minutos.aprox.  
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 Tabla 1 

              Ficha técnica de la variable estilos de socialización parental. 

Nombre: Escala de Estilos de Socialización Parental en adolescentes 

Autores: 

Adaptación 

Musitu y García 

Jara 

Lugar: Trujillo, 2013. 

Objetivo: Identificar el estilo de socialización parental. 

Muestra: 525 adolescentes 

Escala: Ordinal 

Ítems: 29 ítems 

Tiempo: 30 minutos 

     Nota. Escala de medición de estilos de socialización parental en adolescentes 

Instrumento 2. Habilidades sociales 

 Se empleó la Escala de Habilidades Sociales, teniendo como fin identificar 

sus niveles, contando con las dimensiones decir no y cortar interacciones, 

expresión de enfado o disconformidad, hacer peticiones, auto expresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

iniciar interacciones positivas con el sexo; su validez y confiabilidad se obtuvo 

por criterio de jueces y aplicación de prueba piloto. 

 La autora de la escala es Elena Gismero y tiene una adaptación peruana por 

Ruiz et al. (2008), administración individual y dura 10 minutos 

aproximadamente. 
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Tabla 2 

Ficha técnica de la variable escala de habilidades sociales 

Nombre: Escala de Habilidades Sociales   

Autor: 

Adaptación 

Elena Gismero 

Ruiz, Fernández y Quiroz 

Lugar: Trujillo, 2008. 

Objetivo: Identificar el nivel de habilidades sociales. 

Escala de medición: Ordinal 

Cantidad de ítems: 33 ítems 

Tiempo: 10 minutos 

      Nota. Escala de medición de estilos de socialización parental en adolescentes 

Validez de los instrumentos y confiabilidad 

 Para brindar veracidad en un instrumento es preciso considerar técnicas y 

procedimientos de lo que se medirá (Toscano et al., 2019). Estas escalas 

fueron validadas por la autora con la colaboración de cinco expertos en el 

tema a investigar, comprobando su aplicación. Asimismo, se hizo uso de la 

prueba V de Aiken, obteniendo puntaje total de 1,00, aprobando su eficacia. 

(Gallardo, 2017) sostiene que un instrumento es confiable cuando presenta 

una escala sin errores en su cálculo, es decir, que puede ser aplicada 

reiteradas veces en la misma población sin variar los puntajes. 

Se empleó una prueba piloto para hallar la confiabilidad, participaron 25 

estudiantes de secundaria, recurriendo al Alfa de Cronbach, lo cual indicó un 

coeficiente de confiabilidad de ,83 de la primera variable y de ,85 de la 

segunda variable, indicando excelente nivel de confianza. 
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Tabla 3 

Estadística de fiabilidad de socialización parental. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.854 211 

Nota. Datos obtenidos de SPSS 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad de habilidades sociales. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.833 33 

Nota. Datos obtenidos de SPSS 

3.5 Procedimientos  

Se determinó el estudio de investigación, el cual es correlacional, por lo tanto, 

se trabajará con dos variables: habilidades sociales y estilos de socialización 

parental, se encontró información científica y los instrumento para trabajar 

dichas variables. 

Se plantearon definiciones teóricas sobre las variables en mención a través 

de artículos, de trabajos previos para poder relacionarlo con la investigación 

y los resultados que se obtendrán a futuro. La teoría que sustenta la variable 

socialización parental es la teoría del conductismo de Watson. Se determinó 

el objetivo general y específicos. 

La investigación correlacional se ejecutará con el instrumento en mención, a 

través de una muestra considerable al total de la población, considerando y 

respetando los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, el instrumento fue 

validado mediante juicio de expertos (cinco especialistas en el tema) y se 

realizó una prueba piloto para confirmar su confiabilidad. 

La base datos de resultado será en Excel y al tenerlo listo pasarán al programa 
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estadístico SPSS 26 con la cual se va a trabajar. Luego se realiza el 

procesamiento estadístico. Se realizará el vaciado de datos donde se 

obtendrán los resultados de la investigación. Se analizan a través de la 

discusión, se generan las conclusiones y se brindan las recomendaciones. 

Finalmente, se realiza el informe de los resultados. 

3.6 Métodos De Análisis De Datos  

Luego de la organización y permisos correspondientes, se aplicaron las 

escalas a los adolescentes de secundaria de una Institución Educativa de 

Nuevo Chimbote, utilizando estadística descriptiva e inferencial 

Al obtener los resultados corregidos, la base de datos se almacenó en Excel 

2019, después fueron exportados en el programa estadístico SPSS 26.0 con 

vigencia limitada para ejecutar la consistencia interna del coeficiente del alfa 

de Cronbach, a través del cuadro de Pearson, se va a emplear el análisis 

factorial confirmatorio. Las tablas y figuras fueron reportados acorde a las 

normas APA 7. 

3.7 Aspectos Éticos  

Esta investigación cumplió con los discernimientos establecidos por la 

Universidad César Vallejo haciendo uso del código de ética del Colegio 

Nacional de Integración Científica (2019) Como requisito se ejecutó la 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La participación fue 

voluntaria con el asentimiento informado aceptado por los padres. Al presentar 

los resultados será de manera ética y objetiva. Somos responsables de la 

seguridad física, mental y social del participante, por último, de la justicia 

indica que nosotros generemos igualdad en todos los participantes. 

Por otra parte, durante la redacción de este presente estudio, se consideraron 

las normas definidas por el American Psychological Association - APA, citando 

autores originales en páginas, revistas, libros que sean confiables, respetando 

así el código ético y evitando el plagio (APA, 2020). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos:  

Tabla 5 

Estilos de socialización parental en adolescentes de una institución 

educativa nacional, Nuevo Chimbote. 

Estilos de socialización 
parental 

f % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Madre     

Autoritario 296 98,3 98,3 98,3 

Autoritativo 5 1,7 1,7 100,0 

Negligente 0 0   

Indulgente 0 0   

Padre     

Autoritario 299 99,3 99,3 99,3 

Autoritativo 2 ,7 ,7 100,0 

Negligente 0 0   

Indulgente               0               0   

Total           301             100.0  100.0 100.0 

Nota. Escala de estilos de socialización parental en adolescentes 

Según la tabla 5, se identificó una mayor prevalencia del estilo parental 

autoritario por parte de la madre (98,3%), del mismo modo la muestra de 

adolescentes percibió un estilo autoritario por parte de la madre (99,3%). 
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Tabla 6 

Nivel de la variable habilidades sociales 

Habilidades 
sociales 

f % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy bajo 39 13,0 13,0 13,0 

Bajo 143 47,5 47,5 60,5 

Normal bajo 49 16,3 16,3 76,7 

Normal 32 10,6 10,6 87,4 

Normal alto 12 4,0 4,0 91,4 

Alto 21 7,0 7,0 98,3 

Muy alto 5 1,7 1,7 100,0 

Total 301 100,0 100,0  

Nota. Escala de habilidades sociales. 

Según la tabla 6, se identificó que el nivel de habilidades sociales en 143 

adolescentes fue bajo (47,5%), mientras que 49 de ellos obtuvo un nivel 

normal bajo (13%), también 39 de ellos presentó nivel bajo de habilidades 

sociales (13%), solo 32 adolescentes presentaron un nivel normal (10,6%) y, 

por último, 21 de ellos se identificó con un nivel alto de la variable (7%). 
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Tabla 7 

Nivel de las dimensiones en la variable habilidades sociales. 

  

Autoexpresi
ón en 
situaciones 
sociales 

Defensa de 
los propios 
derechos 
como 
consumidor 

Expresión 
de enfado o 
disconformi
dad 

Hacer 
peticiones 

Decir no y 
cortar 
interaccion
es 

Iniciar 
interaccion
es positivas 
con el sexo 
opuesto 

  f % f % f % f % f % f % 

Muy 
bajo 

39 13,0 73 24,3 40 13,3 55 18,3 143 47,5 70 23,3 

Bajo 143 47,5 118 39,2 106 35,2 124 41,2 52 17,3 137 45,5 

Normal 
bajo 

49 16,3 40 13,3 39 13,0 41 13,6 26 8,6 27 9,0 

Normal 32 10,6 27 9,0 54 17,9 24 8,0 49 16,3 25 8,3 

Normal 
alto 

12 4,0 16 5,3 24 8,0 20 6,6 9 3,0 14 4,7 

Alto 21 7,0 21 7,0 35 11,6 35 11,6 20 6,6 25 8,3 

Muy 
alto 

5 1,7 6 2,0 3 1,0 2 0,7 2 0,7 3 1,0 

Total 301 100,0 301 100,0 301 100,0 301 100,0 301 100,0 301 100,0 

Nota. Escala de Habilidades Sociales - EHS. 

Al analizar la tabla 7, para la dimensión auto expresión en situaciones sociales 143 

adolescentes indicaron posee un bajo nivel (47%); la dimensión defensa de los propios 

derechos como consumidor 118 estudiantes indicaron poseer un nivel bajo (39,2%); 

así mismo para la expresión de enfado o disconformidad 106 participantes se situaron 

en un nivel bajo (35,2%); por otro lado, en hacer peticiones, 124 adolescentes se 

ubicaron en nivel bajo (41,2%); en relación decir no y cortar interacciones 143 

estudiantes alcanzaron un nivel muy bajo (47,5%); para finalmente, 137 sujetos se 

ubicaron en bajo nivel (45,5%); estos resultados evidencian un promedio bajo en las 

habilidades sociales. 
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 Tabla 8 

 Tabla cruzada entre Estilos de socialización parental - Mamá y habilidades 

sociales 

 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

f % f % f % f % f % 

 

 

Mamá 

Autoritario 45 15,0 158 52,5 27 9,0 17 5,6 0 0,0 

Autoritativo 0 0,0 5 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Indulgente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Negligente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 45 15,0 163 54,2 27 9,0 17 5,6 0 0,0 

Nota. Escala de Habilidades Sociales. 

Según la tabla 8, un 98,3% de adolescentes percibe un estilo de socialización 

parental autoritario por parte de la madre, así mismo un 52,5% de este grupo se 

identifica con nivel bajo de habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

  



24 
 

Tabla 9 

Tabla cruzada entre Estilos de socialización parental - Papá y habilidades sociales. 

 Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

f % f % f % f % f % 

Papá 

Autoritario 45 15,0 161 53,5 27 9,0 17 5,6 0 0,0 

Autorizativo 0 0,0 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

indulgente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Negligente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 45 15,0 163 54,2 27 9,0 17 5,6 0 0,0 

Nota. Escala de estilos de socialización parental en adolescentes y Escala de Habilidades 

Sociales 

Según la tabla 9, un 99,3% de adolescentes percibe un estilo autoritario por parte del 

padre, identificándose así que un 53,5% de este grupo posee bajo nivel de habilidades 

sociales. 
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4.2. Análisis inferencial 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental ofrecido por 

los padres y habilidades sociales en los adolescentes de una institución 

educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022 

H0: No existe relación significativa entre estilos de socialización parental ofrecido 

por los padres y habilidades sociales en los adolescentes de una institución 

educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022. 

 

Tabla 10 

Correlación con Rho de Spearman de Estilos de socialización parental 

ofrecido por los padres y habilidades sociales 

  Habilidades sociales 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 

parental - madre 

Coeficiente de 
correlación 

,112* 

Sig. (bilateral)  ,021 
 301 

Estilo de 
socialización 

parental - Papá 

 
Coeficiente de 

correlación 
,156* 

Sig. (bilateral) ,007 
 301 

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

Tabla 10, se halló que existe asociación significativa pero débil entre el estilo 

de socialización parental de la madre y las habilidades sociales (Rho=0112; 

Sig.=0,021; p<0,05); también, para el padre existe una asociación positiva y 

significativa, pero de baja relación (Rho=.156; Sig.=0,007; p<0,05); es decir, se 

acepta la hipótesis general, mostrando que existe relación significativa entre las 

variables. 

 



26 
 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y auto 

expresión de situaciones sociales. 

H0: No existe relación significativa entre estilos de socialización parental y auto 

expresión de situaciones sociales. 

 

Tabla 11 

Correlación hipótesis específica 1 

 
  

Auto expresión de 
situaciones 

sociales 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización parental 
- madre 

Coeficiente de 
correlación 

,120* 

Sig. (bilateral ,038 

n 301 

Estilo de 
socialización parental 
- Papá 

 
Coeficiente de 
correlación 

,087 

Sig. (bilateral ,133 

n 301 

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

En la tabla 11, se comprueba que existe relación de estilos de socialización 

parental de la madre se relaciona directamente con la dimensión de auto 

expresión de situaciones sociales, siendo positiva y baja (Rho= ,120; sig= 

,038<0.05). Sin embargo, para el padre no hubo suficiente evidencia estadística 

por lo que no existe relación (Rho= ,087; sig= ,133 > 0.05). 
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Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y defensa 

de los propios derechos como consumidor. 

H0: No Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y 

defensa de los propios derechos como consumidor. 

    Tabla 12 

 Correlación hipótesis específica 2 

 
  

Defensa de los 
propios derechos 
como consumidor. 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 

parental - madre 

Coeficiente de 
correlación 

,044 

Sig. (bilateral ,448 

n 301 

Estilo de 
socialización 

parental - Papá 

 
Coeficiente de 

correlación 
,096 

Sig. (bilateral ,098 

n 301 

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

En la tabla 12, se comprueba que existe relación entre socialización parental 

de la madre con la dimensión de defensa de los propios derechos como 

consumidor, siendo positiva y baja (Rho= ,044; sig= ,0448<0.05). Sin embargo, 

para el del padre no hubo suficiente evidencia estadística por lo que no existe 

relación (Rho= ,096; sig= ,098 > 0.05). 
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Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y 

expresión de enfado o disconformidad. 

H0: No Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y 

expresión de enfado o disconformidad. 

   Tabla 13 

   Correlación hipótesis específica 3 

 
 

Expresión de 
enfado o 

disconformidad. 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 

parental - madre 

Coeficiente de 
correlación 

,053 

Sig. (bilateral ,361 

n 301 

Estilo de 
socialización 

parental - Papá 

 
Coeficiente de 

correlación 
,088 

Sig. (bilateral ,128 

n 301 

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

En la tabla 13, se comprueba que no existe evidencia estadística significativa 

para demostrar una relación entre la variable estilos de socialización parental 

de la madre y del padre con expresión de enfado o disconformidad (<0.05). Por 

otra parte, para el padre no hubo suficiente evidencia estadística por lo que no 

existe relación (Rho= ,088; sig= ,128 > 0.05). 
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Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y decir no 

y cortar interacciones. 

H0: No Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y decir 

no y cortar interacciones. 

  Tabla 14 

  Correlación hipótesis específica 4 

 
  

Decir no y cortar 
interacciones. 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 

parental - madre 

Coeficiente de 
correlación 

,094 

Sig. (bilateral ,103 

n 301 

Estilo de 
socialización 

parental - Papá 

 
Coeficiente de 

correlación 

 
,147* 

Sig. (bilateral ,011 

n 301 

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

En la tabla 14, se comprueba que no existe evidencia estadística significativa 

para demostrar una relación entre la variable estilos de socialización parental 

de la madre con la dimensión decir no y cortar interacciones (Rho – madre ,094; 

Sig. ,103 >0.05); sin embargo, existe asociación significativa pero baja entre la 

dimensión y la variable (Rho =147*; Sig. ,011) 
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Hipótesis específica 5 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y hacer 

peticiones. 

H0: No Existe relación significativa entre estilos de socialización parental y hacer 

peticiones. 

 Tabla 15 

 Correlación hipótesis específica 5 

  Hacer peticiones. 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 

parental - madre 

Coeficiente de 
correlación 

,019 

Sig. (bilateral ,736 

n 301 

Estilo de 
socialización 

parental - Papá 

 
Coeficiente de 

correlación 
,067 

Sig. (bilateral ,243 

n 301 

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

En la tabla 15, se comprueba que no existe evidencia estadística significativa 

para demostrar una relación entre la variable estilos de socialización parental 

de los padres con hacer peticiones (Rho- padre= ,019; Rho – madre=0,67; Sig.= 

>0.05). 
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Hipótesis específica 6 

Hi: Existe relación significativa entre estilos de socialización parental e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto. 

H0: No Existe relación significativa entre estilos de socialización parental e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto. 

  Tabla 16 

  Correlación hipótesis específica 6 

 
  

Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 

opuesto. 

Rho de 
Spearman 

Estilo de 
socialización 
parental - 
madre 

Coeficiente de correlación ,022 

Sig. (bilateral ,707 

n 301 

Estilo de 
socialización 
parental - Papá 

 
Coeficiente de correlación 

,070 

Sig. (bilateral ,223 

n 301 

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

En la tabla 16, se comprueba que no existe evidencia estadística significativa para 

demostrar una relación entre la variable estilos de socialización parental de los 

padres con iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (Rho- padre= ,022; 

Rho – madre=0,070; Sig.= >0.05). 
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Hipótesis específica 7 

Hi: Existe relación significativa entre habilidades sociales y coerción/imposición. 

H0: No Existe relación significativa entre habilidades sociales y coerción/imposición,  

Tabla 17 

Coeficiente de correlación Rho Spearman en la hipótesis específica 7 

  Coerción/imposición 
Madre 

Coerción/imposición 
Padre 

Habilidades 
sociales 

 

Coeficiente de 
correlación 

,238** ,124* 

Sig. (bilateral ,000 ,031 

n 301 301 

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

En la tabla 17, al ejecutar la prueba de correlación de Rho Spearman se halló que 

hay asociación significativa pero débil entre habilidades sociales y las dimensiones 

de coerción/ imposición para madre y padre (Rho para madre=0.238; Rho para 

padre= ,124; Sig. = <0,05). 
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Hipótesis específica 8 

Hi: Existe relación significativa entre habilidades sociales y adaptación/implicación 

H0: No Existe relación significativa entre habilidades sociales y 

adaptación/implicación 

  Tabla 18 

  Coeficiente de correlación Rho Spearman en la hipótesis específica 8 

  Adaptación/implicación 
Madre 

Adaptación/implicación 
Padre 

Habilidades 
sociales 

 

Coeficiente de 
correlación 

,011 ,133 

Sig. (bilateral ,852 ,021 

n 301 301 

Nota. * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

 

Según la tabla 18, se encontró que no existe suficiente evidencia estadística para 

relacional habilidades sociales y adaptación/implicación para madre; sin embargo, sí 

se comprobó una relación directa, positiva pero débil entre la variable y la dimensión 

padre (Rho para madre=,011; Rho para padre= ,123; Sig. = <0,05). 
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V. DISCUSIÓN 

Actualmente vivimos una realidad post pandemia por la COVID 19, desde el 2020 

hemos enfrentado múltiples cambios y pérdidas, hemos tenido que adaptarnos a 

nuevas modalidades de hábitos y rutinas (Janin, 2022).  

Esta investigación se centró en los adolescentes porque ellos fueron una 

población vulnerable, pero invisibles, debido a que en esta etapa pasan por 

diversos cambios y añadidos a ello tener estas nuevas modificaciones por la 

pandemia, impidiendo su socialización por tener que quedarse en casa, donde 

influyó el estilo de socialización parental que tuvieron en este tiempo (Quindimil, 

2021). Autores como Sánchez (2021) y (Hernández & Belmonte, 2021) manifiestan 

que las habilidades sociales son aprendidas a lo largo de la niñez con el entorno 

social, donde los primeros ejemplos de socialización son los progenitores, quienes 

son los encargados de brindar el soporte emocional adecuado ante sus 

conductas, garantizando así su bienestar en la adolescencia, aportando a su 

rendimiento escolar y social en la escuela.  

El presente estudio logró determinar la relación entre estilos de socialización 

parental y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa 

nacional, Nuevo Chimbote 2022, contando con muestra de 301 adolescentes de 

secundaria. 

En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo, mediante el procesamiento 

estadístico identificando el nivel de estilos de socialización parental como se 

puede apreciar en la tabla 3, identificando que hay una mayor prevalencia con el 

estilo parental autoritario por parte de la madre con 98.3% y 99.3% por parte del 

padre. Dichos resultados coinciden con (Fuentes, et al. (2015) quienes también 

ejecutaron un estudio correlacional con las variables en estudio, es decir, los 

padres suelen exigir mediante órdenes directas, sin tomar en cuenta sus 

opiniones, necesidades, emociones, generando miedo, más no respeto hacia ellos 

(Vélez et al., 2019).  

Por otro lado, difiere de los resultados de Soller, de quienes en sus resultados 

obtuvo que predomina el estilo democrático, indicando que los padres brindan 

afecto y cariño constantemente, dialogan y establecen limites apropiados a la 

situación sin afectar su integridad. 
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En cuanto a la tabla 4, sobre los niveles de habilidades sociales en los 

adolescentes, se obtuvo que el mayor puntaje fue de 47.5% de nivel bajo de 

habilidades sociales, coincidiendo con Sáenz (2022) y Núñez, et. al (2018) 

identificaron nivel bajo de habilidades sociales en su población, debido a la nueva 

adaptación a la normalidad, regresar a clases presenciales y retomar hábitos que 

se habían omitido por estudiar en casa. En los estudios de Soller (2022) y Cruz 

(2022) obtuvieron nivel medio de habilidades sociales, es posible que en su 

localidad se hayan realizado estrategias de convivencia escolar para optimizar la 

armonía educativa. 

En la tabla 5, se obtuvo que predominaba el bajo nivel en las dimensiones de auto 

expresión en situaciones sociales con 47%, defensa de los propios derechos 

como consumidor con 39.2% y con nivel muy bajo las dimensiones de hacer 

peticiones con 41.2%, decir no y cortar interacciones con 47.5%. Concordando 

con Fuentes et. al (2015) quienes obtuvieron resultados similares en niveles de 

habilidades sociales. Con estos resultados se afirma lo que sostiene el autor 

Zapata (2020) quien hace mención a la importancia que se debe dar en la crianza 

en la niñez, que los progenitores son los encargados de cumplir su función del 

proceso de formación a sus hijos, sin descuidar el soporte emocional.  

Las tablas 6 y 7 nos resalta la relación que existe entre el estilo de socialización 

parental (madre y padre) con los niveles bajos de habilidades sociales. Con madre 

es un 98.3% de estilo autoritario con un 52.5% de nivel bajo de habilidades 

sociales. Con el padre es un 99.3% de estilo autoritario y 53.5% de nivel bajo de 

habilidades sociales. Llevando un resultado similar con Sáenz (2022) y Núñez, et. 

al (2018). En la actualidad se presentan conflictos al momento de establecer algún 

estilo de socialización parental, predominando el autoritarismo, influyendo el estilo 

de crianza de los abuelos; ésta es una de las razones por la cual los padres en la 

actualidad optan por seguir el ejemplo de crianza que tuvieron, es lo que se logra 

apreciar en esta investigación, a pesar de la nueva modalidad de crianza, como 

lo es la disciplina positiva, no la toman en cuenta o la confunden con la 

permisividad, teniendo como resultados la imposibilidad de socializar 

adecuadamente en su entorno educativo (López, 2022). 

Realizando el análisis inferencial, se consideró que al ser una muestra mayor o 
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igual a 50 unidades se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. 

En la tabla 8 arrojó puntajes de: estilos de socialización parental – Papá ,072, 

Mamá ,071 y de habilidades sociales de ,143, todos siendo valores mayores a 

0.05, indicando que son puntajes mayores a 0.05, determinando así que hay 

distribución normal, por lo cual se utilizó la prueba no paramétrica con el 

coeficiente de Rho de Spearman, el cual se utiliza para medir las variables y su 

relación (Martínez et al., 2022). De tal manera que estos resultados encajan con 

los de Sáenz (2022), Soller (2022) y Cruz (2022) quienes también realizaron 

investigación correlacional.  

En cuanto a la tabla 9 se identificaron puntajes de asociación positiva entre el 

estilo de socialización parental de la madre – padre y habilidades sociales, 

obteniendo puntajes mayores a 0.005. Cabe resaltar que sus puntajes son 

aceptables, pero débiles, sin embargo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 

plantean que sus puntajes son válidos. Respondiendo de esta manera la hipótesis 

general, indicando que hay correlación significativa entre las variables en estudio. 

A partir de la tabla 10 y se analizan las hipótesis específicas, siendo indicando la 

primera que existe relación entre estilos de socialización parental y autoexpresión 

de situaciones sociales de la variable habilidades sociales, teniendo como 

resultados que en relación a la madre el puntaje es positivo bajo, es decir si se 

relaciona el estilo de socialización parental de la madre con dicha dimensión. Por 

otro lado, no hubo suficiente evidencia estadística con el por lo que no hay relación 

entre la variable y la dimensión analizada.  

Estos resultados son similares a los estudios de Cruz (2022), Sáenz (2022) y 

Soller (2022), en cuanto a la relación positiva baja, pero con la madre. Es posible 

que el estilo de socialización que como pudimos apreciar fue autoritario, esté 

influyendo en la manera en cómo se expresan de sí mismos con naturalidad, 

aceptación, sin miedo a prejuicios, en diferentes contextos sociales, presentan 

dificultad para manifestar sus opiniones y hacer preguntas (Ruiz, et. al 2008).  En 

relación al padre, se sustenta que, en los últimos años, algunos cambios se dieron 

por ausencia laboral del padre, quien tuvo que salir a trabajar de manera 

presencial, se divorció / separó de la madre, enfermó, estuvo internado en el 

hospital, fue a cuidar a otro familiar o falleció por la enfermedad, entre otros 
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aspectos que impidieron su presencia en el desarrollo de socialización de sus hijos 

(Huerta, 2021). 

Con respecto a la tabla 11, se presenta con puntajes equivalentes a los de la tabla 

anterior, se relacionaron estilo de socialización parental (madre – padre) con 

defensa de los propios derechos como consumidor, concluyendo que con la 

madre hay una relación positiva baja aceptando esta hipótesis y rechazando la 

relación con el padre. Haciendo referencia a la capacidad de defensa que tiene el 

adolescente con respecto a sus derechos, al logro de expresarse asertivamente 

con otras personas para opinar y resguardar sus ideales y la relación del estilo 

autoritario que presentó la muestra (Janin, 2022).  

En la hipótesis específica tres que se encuentra en la tabla 12, los puntajes 

comprueban que no existe evidencia estadística significativa para demostrar una 

relación entre la variable estilos de socialización parental de la madre y del padre 

con la dimensión expresión de enfado o disconformidad. Llanos (2019) hace 

referencia al poder que tienen las personas para expresar su malestar de manera 

adecuada, pero que, sin embargo, no se dan cuenta de ello y optan por quedarse 

callados, sumisos, sin voz ante las injusticias que puede apreciar del entorno.  

Silverio (2021) sostiene que es primordial el rol de la familia, especialmente los 

padres para que el hijo no actúe o reaccione de esta manera, todo está en el 

apoyo que reciba y el buen acompañamiento y guía. Por ende, cada rasgo de 

personalidad que vaya adquiriendo en su crecimiento se verá reflejado en el aula 

de clases, con respecto a sus participaciones en exposiciones, proyectos 

escolares, levantar la voz cuando ve que alguien se mete a la cola, recibe mal el 

vuelto en el recreo o si le están haciendo bullying a él u otro compañero, este 

resultado nos confirma que el niño no dirá nada a pesar de muchas cosas que 

pasen en su entorno, debido al estilo autoritario que presentan los padres, esto 

impide un desenvolvimiento adecuado en su vida. 

La tabla 13 nos hace mención a la relación socialización parental (padre – madre) 

y decir no y cortar interacciones de la variable habilidades, teniendo como 

resultado que no existe evidencia estadística significativa para demostrar una 

relación con la madre, ni el padre. Indicando así que una vez más el estilo 

autoritario, impide o bloquea la capacidad del adolescente al momento de decir 
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no, debido a la exigencia y órdenes directas que se dieron desde pequeño en 

casa, por los padres. De igual manera se le complica cortar conversaciones o 

relatos expresados por otras personas, no será capaz de interrumpir en caso esté 

ocupado o necesite realizar alguna otra actividad (López, 2022).  

Se continuó analizando las tablas y en la 14 se aprecia la relación de la variable 

estilos de socialización parental con la dimensión hacer peticiones de la variable 

habilidades sociales. Teniendo como resultado que no existe evidencia estadística 

significativa y por lo tanto se rechaza esta relación. Al estudiante se le dificulta 

pedir favores o pedir prestado algún material de escritorio, hay dos opciones en 

esta relación, posiblemente el adolescente aprendió a callar, no hablar, ni 

conversar y se vuelve una persona tímida incapaz de realizar peticiones a otras 

personas o de lo contrario la manera en la que lo realiza es mediante la 

agresividad, con gritos, empujones, sin pedir por favor, etc. Debido a la teoría 

utilizada en esta investigación, la cual es el conductismo, que nos muestra la 

conducta observable y que será el individuo quien decida si reciba o rechaza las 

conductas aprendidas, independientemente de ser conductas buenas o malas 

(Moore, 2017).  

Como se pudo apreciar, en la mayoría de contrastación de hipótesis de 

socialización parental (madre – padre) con las dimensiones de habilidades 

sociales, no presentan relación significativa estadística, rechazando dichas 

hipótesis, indicando que el estilo autoritario que presentan los padres hace que 

bloquee todo tipo de buenas prácticas de las habilidades, considerando a la vez 

su etapa de cambios en la adolescencia. 

Al analizar la variable habilidades sociales con la dimensión coerción / imposición, 

obtenemos un resultado de aprobación en su relación, es decir, se acepta la 

hipótesis y si presentan relación. Coincide con la teoría de los autores Musitu y 

García (2004) de la escala ESPA 29, debido a que al tener nivel bajo de 

habilidades sociales y presentar un estilo autoritario, el adolescente presentará un 

comportamiento inadecuado en la socialización, debido a las amenazas, gritos, 

castigo físico cuando se porta mal.  

Por último, al ejecutar la prueba de correlación entre habilidades sociales y 

adaptación / implicación no se aprecia suficiente evidencia estadística de relación 
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con la madre, sin embargo, se presentó una relación directa positiva pero débil 

con el padre. Indicando que, durante la adolescencia al ser una etapa complicada 

para los padres, por lo general, es la madre quien persiste en la ejecución de 

deberes recurriendo al estilo autoritario, mientras que el padre opta por exigir 

menos, convirtiéndose así en el bueno en la situación, aunque en este caso se 

incluya cierta negligencia al permitir conductas y/o actitudes negativas, sin 

establecer límites (Silverio, 2021).  

De tal manera que se cumplió con los objetivos establecidos en esta investigación, 

relacionando variables con sus dimensiones, comprobando hipótesis, obteniendo 

a la vez validez y confiabilidad con puntajes adecuados, coincidiendo con los 

estudios de Núñez, et al. (2018), Romera, et al. (2015), Fuentes, et. al (2015), 

Sáenz (2022), Soller (2022) y Cruz (2022) quienes realizaron el procedimiento 

antes mencionado. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera:  Según el análisis realizado se concluye que, existe una asociación 

significativa pero débil entre estilo de socialización parental de la 

madre y las habilidades sociales (Rho=0112; Sig.=0,021; p<0,05); 

también, para el estilo del padre hay asociación positiva y significativa, 

pero de baja relación (Rho=.156; Sig.=0,007; p<0,05) aceptando la 

hipótesis general, indicando que sí hay relación significativa entre las 

variables en estudio. 

Segunda: Existe asociación significativa entre estilos de socialización parental 

Madre y auto expresión de situaciones sociales en adolescentes con 

Rho= ,120; sig. = ,038 < 0.05; sin embargo, no se cumple con el padre 

ya que obtuvo un Rho = ,087; sig. = ,033 >0.05. 

Tercera: Existe asociación significativa entre estilos de socialización parental 

Madre y defensa de los propios derechos como consumidor en 

adolescentes con Rho= ,044; sig= ,0448<0.05; sin embargo, no se 

cumple con el padre, por lo que obtuvo un Rho= ,096; sig. = ,098 > 

0.05. 

Cuarta:  No existe una asociación significativa entre estilos de socialización 

parental Madre (Rho = ,053; sig. ,361< 0.05) – Padre (Rho = ,088; sig. 

= ,128 > 0.05) y expresión de enfado o disconformidad. 

Quinta: No existe una asociación significativa entre estilos de socialización 

parental Madre (Rho = ,094; sig. ,103< 0.05) – Padre (Rho = ,147*; 

sig. = ,011 > 0.05) y decir no y cortar interacciones. 

Sexta: No existe una asociación significativa entre estilos de socialización 

parental Madre (Rho = ,019; sig. ,736< 0.05) – Padre (Rho = ,067; sig. 

= ,243 > 0.05) y hacer peticiones. 

Séptima: No existe una asociación significativa entre estilos de socialización 

parental Madre (Rho = ,019; sig. ,736< 0.05) – Padre (Rho = ,067; sig. 

= ,243 > 0.05) e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
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Octava: Existe una asociación significativa entre habilidades sociales y 

coerción / imposición en adolescentes (Rho- padre= ,022; Rho – 

madre=0,070; Sig.= >0.05).). 

Novena: Existe una asociación significativa entre habilidades sociales y la 

coerción / imposición (padre) en adolescentes; sin embargo, no se 

cumple con la madre. (Rho para madre=0.238; Rho para padre= ,124; 

Sig. = <0,05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: A la autoridad escolar, se sugiere ejecutar actividades de 

sensibilización a través de talleres de integración familiar, trabajo en 

equipo. 

Segunda:  A la plana docente, incluir en sus sesiones de enseñanza, recursos 

que beneficie el desarrollo de las habilidades sociales y el buen trato 

entre compañeros.  

Tercera:  A los padres de familia, mejorar la convivencia familiar, priorizando los 

valores como base de crianza, para aportar con el clima en aula ante 

situaciones de conflicto.  

Cuarta:  Tener en cuenta la situación actual de nuestra ciudad, hay 

consecuencias, pérdidas, separaciones por el confinamiento, por lo 

que se recomienda considerar estos aspectos en investigaciones 

futuras. 

Quinta:  A investigadores, considerar una muestra mayor para conseguir 

resultados más puntuales. 

Sexta: Al departamento de psicología y comité de tutoría, realizar programa 

psicológico con 6 sesiones donde participen padres y madres de 

familia, contribuyendo a la mejora del clima familiar. 

Séptima: Organizar trabajos, actividades, dinámicas en equipo donde se formen 

grupos mixtos entre varones y mujeres para generar una interacción 

positiva entre compañeros.  

Octava:  Realizar campañas psicológicas de promoción de buen trato en la 

familia, resaltando la participación de los integrantes del hogar. 

Novena: Sensibilizar acerca de disciplina positiva a los padres de familia, a 

través de difusión de boletines informativos, trípticos, breves charlas en 

reuniones de aula. 
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ANEXOS



 

ANEXO 01. Matriz de consistencia 
 

Título: Estilos de Socialización Parental y Habilidades Sociales en adolescentes de una Institución Educativa nacional, Nuevo Chimbote 2022 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Estilos de socialización parental 

¿Cuál es la relación entre 
estilos de socialización 
parental y habilidades 
sociales en adolescentes 
de secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 

Determinar la relación 
entre estilos de 
socialización parental y 
habilidades sociales en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 

Existe relación significativa 
entre estilos de 
socialización parental y 
habilidades sociales en los 
adolescentes de una 
institución educativa, 
Nuevo Chimbote 2022 

Dimensiones ítems Escala de valores Niveles o rangos 

Aceptación / 
implicación 

1, 3, 5, 7, 10, 
14, 16, 18, 22, 
23, 24, 27, 28 

Ordinal 
1 es igual a NUNCA 
2 es igual a 
ALGUNAS VECES 
3 es igual a 
MUCHAS VECES 
4 es igual a 
SIEMPRE 

50: Socialización 
promedio 
55 – 75: 
Socialización 
promedio alta 
≤ 80: alta 
socialización 
 

Coerción / 
imposición  

2, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 15, 
17, 19, 20, 21, 

25, 29 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: Habilidades sociales 

Dimensiones ítems Escala de valores Niveles o rangos 

¿Cuál es la relación de 
estilos de socialización 
parental y auto expresión 
de situaciones sociales 
en adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022? 
¿Cuál es la relación de 
estilos de socialización 
parental y defensa de los 
propios derechos como 
consumidor en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022? 
¿Cuál es relación de 
estilos de socialización 
parental y expresión de 
enfado o disconformidad 
en adolescentes de 

Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental y 
autoexpresión de 
situaciones sociales en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental y 
defensa de los propios 
derechos como 
consumidor en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental y 
expresión de enfado o 
disconformidad en 

Existe relación 
significativa entre estilos 
de socialización parental y 
auto expresión de 
situaciones sociales en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Existe relación 
significativa entre estilos 
de socialización parental y 
defensa de los propios 
derechos como 
consumidor en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Existe relación 
significativa entre estilos 
de socialización parental y 
expresión de enfado o 
disconformidad en 

Auto expresión 
en situaciones 
sociales 

 1, 2, 10, 11, 
19, 20, 28,29 

Ordinal 

A= No me 
identifico, en la 
mayoría de las 
veces no me 
ocurre o no lo 
haría. 
B= No tiene que 
ver conmigo, 
aunque alguna 
vez me ocurra. 
C= Me describe 
aproximadamente, 
aunque no 
siempre actúe así 
o me sienta así. 
D= Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así en la 
mayoría de los 
casos. 

 0 – 25: Nivel bajo 
26 – 75: Nivel 
promedio 
75 a más: Nivel 
Alto 

Defensa de los 
propios 
derechos como 
consumidor  

3, 4, 12, 21,30, 
13, 22, 31,32 

Expresión de 
enfado o 
disconformidad. 

6, 7, 16, 25,26, 
5, 14, 15, 23, 
24,33 

Hacer peticiones. 8, 9, 17, 18,27 

Decir no y cortar 
interacciones.  

5, 14, 15, 23, 
24,33 

Iniciar 
interacciones 
positivas con el 
sexo opuesto. 

8, 9, 17, 18,27 



 

secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022? 

¿Cuál es relación de 
estilos de socialización 
parental y decir no y cortar 
interacciones en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 
¿Cuál es la relación de 
estilos de socialización 
parental y hacer 
peticiones en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 
¿Cuál es la relación de 
estilos de socialización 
parental e iniciar 
interacciones positivas 
con el sexo opuesto en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 
¿Cuál es relación de 
habilidades sociales y 
coerción/imposición en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 
¿Cuál es la relación de 
habilidades sociales y 

adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental y 
decir no y cortar 
interacciones en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental y 
hacer peticiones en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de estilos de 
socialización parental e 
iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de habilidades sociales 
y coerción/imposición 
en adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Determinar la relación 
de habilidades sociales y 
aceptación/implicación 
en adolescentes de una 

adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Existe relación 
significativa entre estilos 
de socialización parental y 
decir no y cortar 
interacciones en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Existe relación 
significativa entre estilos 
de socialización parental y 
hacer peticiones en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
Existe relación entre 
estilos de socialización 
parental e iniciar 
interacciones positivas 
con el sexo opuesto en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
 Existe relación 
significativa entre 
habilidades sociales y 
coerción/imposición en 
adolescentes de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 
Existe relación significativa 
entre habilidades sociales 
y aceptación/implicación 
en adolescentes de una 



 

aceptación/implicación en 
adolescentes de 
secundaria de una 
institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022? 

institución educativa 
nacional, Nuevo 
Chimbote 2022. 

institución educativa 
nacional, Nuevo Chimbote 
2022. 

 

 
  



 

ANEXO 02. Matriz de operacionalización de las variables 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensional Escala de 
medición 

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

P
A

R
E

N
T

A
L

 

Proceso de aprendizaje e 

interacción donde el niño 

adolescente asimila 

experiencias que formarán 

su estilo de vida y 

personalidad (Musitu y 

García, 2001) 

Socialización Parental se 

medirá mediante la “escala 

de socialización parental en 

adolescentes” permite 

conocer la sociabilidad 

entre ambos padres, consta 

de 29 ítems.  

▪ Aceptación/implicación (1, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 

18, 22, 23, 24, 27, 28 ítems) 

▪ Coerción/imposición (2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

15, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29) 

Escala 

Ordinal 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Las habilidades sociales son 

conductas que están 

presentes en el individuo, 

pero que son indispensables 

y nos permite relacionarnos 

socialmente en un contexto 

especifico (Gismero, 2000). 

Fue medida por la Escala 

de Habilidades Sociales de 

Gismero (2000), pero con la 

adaptación peruana de 

Ruiz et al. (2008), con el fin 

de determinar su nivel de 

habilidades sociales de los 

adolescentes, esta escala 

cuenta con treinta y tres 

ítems. 

Auto expresión en situaciones sociales (1, 2, 

10, 11, 19, 20, 28,29 ítems). 

Defensa de los propios derechos como 

consumidor (3, 4, 12, 21,30 ítems). 

Expresión de enfado o disconformidad (13, 22, 

31,32 ítems). 

Hacer peticiones (6, 7, 16, 25,26 ítems). 

Decir no y cortar interacciones (5, 14, 15, 23, 

24,33 ítems). 

▪ Iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto (8, 9, 17, 18,27 ítems). 

Escala 

Ordinal 



 

ANEXO 03. Instrumentos de recolección de información 

  



 

 



 

  



 

 
  



 

Variable 2. 

 
  



 

 
 

 



 

ANEXO 04. Certificados de validez 
  



 



 



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 
 
 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

 
 
 
  



 

  



 

  



 

ANEXO 5. Prueba de normalidad 

 

Tabla 8 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

   Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico f p. 

Estilos de socialización parental - Papá ,072 301 ,001 

Estilos de socialización parental - Mamá ,071 301 ,001 

Habilidades sociales. ,143 301 ,000 

a Corrección de significación de Lilliefors 
   

Según la tabla 8, al ser un estudio con una muestra mayor o igual a 50 unidades se 

recomienda el uso de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para 

observar si existe una distribución normal en la muestra; se aplicó la prueba nos 

muestra que el P-valor de las variables estilos de socialización parental y 

habilidades sociales presentan una distribución no normal (p<0.05), por lo que se 

utiliza el coeficiente de Rho de Spearman. 

 
  



 

ANEXO 6. Carta de presentación  
  



 

ANEXO 7. Base de datos de la variable Habilidades Sociales 



 

  



 

Base de datos de Estilos de socialización parental 
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