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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue descubrir la relación entre los estilos de crianza y 

la inteligencia emocional en alumnos de una escuela pública de Cerro de Pasco, en el 

año 2024. La investigación se llevó a cabo de forma descriptiva, cuantitativa, 

descriptiva y correlacional, contando con una muestra de 218 estudiantes de Pasco, se 

utilizó el muestreo censal, y se utilizaron los instrumentos: Escala de Estilos de Crianza 

de Steinberg junto con el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE, 

resultaron ser válidos y fiables para el contexto. Tras copiar, procesar e interpretar los 

datos, se deriva la siguiente conclusión: Los descubrimientos mostraron una correlación 

relevante entre las variables estudiadas (P=0.000<0,005) en los participantes, logrando 

un coeficiente Rho de Spearman de 0.795**, esto indica que cuando existe un control 

adecuado de los hijos (autoritativo), mayor es su facilidad de darse cuenta, usar y 

administrar las propias emociones. 

Palabras claves: estilo de crianza, competencias parentales, inteligencia emocional, 

estudiantes, institución.



 

 

Abstract 

 

This study sought to determine whether parental practices and emotional intelligence 

were related in students attending a state school in Cerro de Pasco in 2024. 218 Pasco 

schoolchildren made up the sample for this descriptive, quantitative, descriptive, and 

correlational study, which employed census sampling. The instruments used were the 

BarOn Emotional Intelligence Inventory (ICE) and Steinberg's Parenting Styles Scale, 

both of which were valid and reliable in the given setting. Following the information's 

collection, processing, and interpretation, the following deduction was made: The 

results showed a significant correlation between the study variables (P=0.000<0.005) 

in the participants, with a Spearman's Rho coefficient of 0.795**. This suggests that 

children are better able to recognize, utilize, and control their own emotions when they 

are under proper authority.  

Key words: Parenting style, parental competencies, emotional intelligence, students, 

institution.
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Introducción 

 

La investigación busca la conexión que podría existir entre las variables a 

trabajar: estilos de crianza, de ahora en adelante nombrado EC, y la inteligencia 

emocional, de ahora en adelante nombrada IE, por lo que se considera que será de suma 

utilidad para padres de familia y profesionales que ayudarán a encontrar una mejor 

solución frente a las problemáticas que se puedan presentar a base de las variables 

investigadas. 

Toda la información que se pueda recolectar para la investigación por realizar 

se lleva acabo por medio de cuestionarios que evaluarán y medirán las variables 

descritas en el título. Dado los últimos acontecimientos como la llegada de una 

pandemia de Covid-19 que se llegó a propagar a nivel mundial, nacional y local, 

pandemia que hasta hoy en día nos sigue aquejando frente a diversos problemas como 

a nivel económico, social y enbase principal a nivel emocional. Se han observado 

múltiples casos por problemas emocionales por parte de los niños y adolescentes en 

estos tiempos, por lo que muchos profesionales dentro del campo de la salud mental han 

expresado diversas opiniones frente a este tema, como Jesús Laborín (2019), experto en 

psicología social quien refirió que “los EC en estos tiempos juegan un papel importante 

a nivel familiar y con ello un buen desarrollo familiar” (p. 32), a la vez puntualizó que 

se debería de “fomentar una mejor interacción entre padres e hijos” (pág. 35). Cabe 

destacar que el presente trabajo tendrá utilidad metodológica para futuras 

investigaciones el conocimiento y los antecedentes, por lo que a nivel local no se han 

encontrado investigaciones. 

Para finalizar, es necesario mencionar que la presente investigación brinda 

información actualizada en beneficio de la comuna científica y psicológica, puesto que 

la razón por el cual se inició el presente estudio es hallar la asociación que existe entre



xv 

 

EC e IE en escolares pasqueños. 

 

Debido a los factores mencionados, el estudio se enfoca desde la recolección de 

datos para su posterior relación entre variables, empleando una escala y un inventario, 

que poseen validez y fiabilidad, para después llevar a cabo un análisis estadístico de las 

variables y sus dimensiones, utilizando la estadística descriptiva e inferencial. Para 

contrastar la hipótesis, se empleó la Rho de Spearman. 

Este análisis, con el objetivo de alcanzar los objetivos, se organizó en cuatro 

capítulos, los cuales se estructuran de la siguiente manera: capítulo I, introducción del 

estudio, se expone el planteamiento del problema, la formulación, se establecen los 

propósitos, la justificación, las respuestas posibles y la descripción de las variables. 

El capítulo II, marco teórico, incluye el contexto previo al problema y los 

fundamentos teóricos. El diseño metodológico se encuentra en el capítulo III, donde se 

detalla el método de investigación, la estructura del estudio, el tipo, nivel, diseño, 

población, muestra, técnica y pruebas psicológicas, así como la ética en la investigación. 

En el capítulo IV, hallazgos, se presenta la exposición de los hallazgos y la comparación 

de hipótesis. Finalmente, se presenta el debate de descubrimientos, conclusiones y 

sugerencias.



Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Actualmente, la realidad nacional se encuentra afectada por diversos problemas 

psicosociales, como la violencia, delincuencia, alcoholismo, feminicidio, acoso y 

ciberacoso, deterioro de la salud mental, etc., que también están presentes en las 

organizaciones que imparten educación, ya que se ha observado múltiples casos de 

problemas emocionales en poblaciones vulnerables, especialmente, niños y 

adolescentes. Por lo tanto, se realiza el siguiente cuestionamiento: ¿cómo combatir estos 

problemas? En este análisis, surgen una gran cantidad de posibles causas, entre ellas la 

crianza inadecuada y las pobres capacidades para gestionar las emociones. 

A esto se suma la reciente pandemia COVID-19, que no solo tuvo un impacto a 

nivel de la salud, sino también a nivel económico, social y psicológico. Cuando se 

ingresó a cuarentena empezaron a mostrarse diversos problemas mentales con mayor 

intensidad como la violencia, estrés, ansiedad, depresión, ludopatía, etc. Ahora que las 

personas se reincorporaron a su vida normal, especialmente niños y adolescentes, 

retomaron sus actividades cotidianas, pero con pocas certezas sobre los daños 

psicológicos que trajo consigo la cuarentena. 

A nivel mundial, se calcula que 120 000 000 de adolescentes y niñas fueron 

forzadas a realizar actividades sexuales antes de su vigésimo cumpleaños, asimismo 

aproximadamente el 33 % de infantes sufre abuso emocional, y el 25 % vive con una 

progenitora que fue o es víctima de violencia de pareja. Al respecto, 88 % de países a 

nivel mundial tienen leyes contra la violencia infantil, sin embargo, solo 47 % creen 

que dichas leyes funcionan para reducir dicha problemática. Además, 56 % de países 

pusieron en marcha programas preventivos e interventivos, sin embargo, el 25 % cree



que este esfuerzo tiene un alcance sobre el total de víctimas (World Health 

Organization, 2020). A nivel latinoamericano, Crockett y Martínez (2023) reportaron 

que 25,9 % de su población adolescente de estudio tenían un comportamiento 

compatible con la ansiedad generalizada. Por su parte, Pinto et al. (2018) señalaron que 

más de 173 mil colegiales brasileños evidenciaron violencia familiar con un incremento 

anual progresivo. 

A nivel nacional, durante el 2023 en el servicio de atención urgente (SAU) se 

abordaron 7889 casos de violencia dentro de la familia, sexual y de otros tipos, la 

mayoría de víctimas fueron de sexo femenino con 6383 casos y los adolescentes entre 

12 y 17 años fueron el grupo etario más afectado con 2303 casos (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, 2023). Igualmente, un estudio del Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (2021) con 795 adolescentes de 12 a 

17 años, llevado a cabo con 795 adolescentes de 12 a 17 años, mostró que el 21,9 % de 

los encuestados prácticamente no se comunica con su madre; el 14,4 % siempre tiene 

conflictos con su madre; el 42,1 % prácticamente nunca se comunica con su padre; y el 

11 % siempre tiene conflictos con su padre. El 6,3 % informó haber sufrido abuso 

sexual; el 59,3 %, físico; el 40,7 %, psicológico; y el 5,4 %, económico. El 10,8 % 

experimentó ansiedad generalizada; el 1,1 %, un trastorno de estrés postraumático; y el 

6%, un trastorno obsesivo-compulsivo. Gutierrez y Molina (2021) informaron en su 

estudio que entre 18 822 alumnos de diferentes zonas, el 60% de los encuestados sufre 

violencia doméstica. 

A nivel local, en la región Pasco, de acuerdo con la Mesa de Concertación para 

la Lucha Contra la Pobreza (2019), 91 % de cuidadores que corrigen a los niños son las 

madres; 60.4 %, los padres; 7,5 %, los abuelos; 7,1 %, los hermanos; 1,2 %, los tíos y 

en 4 % de los casos nadie corrige. La forma más frecuente de disciplina ejercida por los 

padres (48,2 %) y madres (45,4 %) fue hablar y explicar la conducta; seguida por la



reprimenda verbal con el 47,6 % de padres y 47,3 % de madres, no obstante, el castigo 

físico está presente en 13,1 % de padres y 14,4 % de madres.  

De igual forma, en 2017, entre los 1 y 17 años, se contabilizaron 101 casos de víctimas 

de violencia física, 94 casos de violencia psicológica, 86 casos de violencia sexual, y 1 

caso de violencia económica. Además, se reportaron 78 embarazos adolescentes en el 

periodo 2018 en el rango de edad de 12 a 17 años. 

Por su parte, Goleman (1997), en su libro, menciona que “la familia es el primer 

espacio en donde el menor fortalece o carece de IE” (p. 191), esto implica que el estado 

emocional que existe en el ambiente familiar, la expresión del afecto y los espacios para 

pasar momentos agradables son resultado de una buena relación familiar y un buen 

desarrollo emocional de todo niño. 

La mayoría de los problemas que presentan los adolescentes son producto de la 

educación que reciben dentro de su círculo familiar, en ese sentido, la familia es 

considerada como el núcleo principal del buen desarrollo del individuo, ya que los 

padres cumplen la función de ser los primeros modelos de comportamiento, esto predice 

en parte la estructuración de la manera de ser y el desarrollo emocional de niños y 

jóvenes. 

De acuerdo con Bharwaney (2010), la “IE es sintonizar con los sentimientos, 

comprenderlos y dar los pasos necesarios por lo que significa autoconocimiento, 

confianza en las propias capacidades y sentido de amor propio porque nos hace sentir 

cómodos con quienes somos y compasión por las necesidades de nuestro entorno” (p. 

23). 

El Ministerio de Salud (2012) llevó a cabo una investigación donde se dio a 

conocer que la mayor prevalencia de estilo de crianza era de padres dominantes, esto 

podría deberse a un conflicto con la autoridad, y produce rebeldía y resentimiento en



los niños y adolescentes. Además, la investigación revela que los estilos de interacción 

emocional de los padres son un elemento crucial en la maduración de niños y 

adolescentes, ya que influirá o afectará su rendimiento emocional frente a las diversas 

circunstancias que experimenten a lo largo de su existencia. Esto subraya la relevancia 

de la función que desempeña la familia ante los diversos problemas psicosociales que 

se perciben en la comunidad. 

En ese sentido, la educación de los menores representa un desafío para toda familia, ya 

que existen factores en permanente cambio como la cultura, la idiosincrasia, la religión, 

la tecnología, etc., lo que conlleva a adoptar nuevas formas para la crianza de los niños, 

la escuela tampoco es ajena a estas dificultades. A través del tiempo, el estilo de crianza 

ha ido evolucionando, por ejemplo, antes se consideraba que la violencia era parte de 

la disciplina de buena educación, lo contrario pasa en la actualidad, ya que muchos 

autores coinciden que el estilo de crianza autoritario y violento produce que los niños y 

jóvenes muestren conductas disruptivas con sus pares, en casa, escuela y otros 

contextos, además estas conductas impiden el aprendizaje adecuado (Mena, 2006). 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Existe relación entre los EC y la IE en los estudiantes de una institución educativa 

pública de Cerro de Pasco, 2024? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

● ¿Qué estilo de crianza predomina entre los estudiantes de una institución 

educativa pública en Cerro de Pasco en el año 2024? 

● ¿Cuál es el nivel predominante de inteligencia emocional (IE) entre los 

estudiantes de una institución educativa pública en Cerro de Pasco en 

2024? 

● ¿Se evidencia una relación entre los estilos de crianza y el componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de una 



institución educativa pública de Cerro de Pasco, en 2024? 

● ¿Existe una correlación entre los estilos de crianza y el componente 

interpersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de una 

institución educativa pública en Cerro de Pasco, 2024? 

● ¿Hay una relación entre los estilos de crianza y el componente adaptativo 

de la inteligencia emocional en los estudiantes de una institución 

educativa pública de Cerro de Pasco, 2024? 

● ¿Se observa una asociación entre los estilos de crianza y el componente 

de manejo del estrés de la inteligencia emocional en estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024? 

● ¿Existe una relación entre los estilos de crianza y el componente de 

estado de ánimo general de la inteligencia emocional en estudiantes de 

una institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

El propósito de esta investigación es reconocer y examinar la conexión entre los 

estilos de crianza (EC) y la inteligencia emocional (IE) de los alumnos de un centro 

educativo público en Cerro de Pasco durante el 2024. 

1.3.2 Objetivo específico 

 

● Identificar el estilo de crianza predominante entre los estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco en el año 2024. 

● Determinar el nivel dominante de inteligencia emocional (IE) entre los 

estudiantes de una institución educativa pública en Cerro de Pasco en el 

año 2024. 

● Analizar la relación entre los estilos de crianza y el componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. 



● Explorar la relación entre los estilos de crianza y el componente 

interpersonal de la inteligencia emocional en estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. 

● Evaluar la relación entre los estilos de crianza y el componente de 

adaptabilidad de la inteligencia emocional en los estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. 

● Examinar la relación entre los estilos de crianza y el componente de 

manejo del estrés de la inteligencia emocional en estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. 

● Establecer la relación que existe entre los EC y el componente estado de 

ánimo general de la IE en los estudiantes de una institución educativa 

pública de Cerro de Pasco, 2024. 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

1.4.1 Justificación teórica 

 

El presente trabajo investigativo se basó en los modelos teóricos de Steinberg 

sobre EC, que sigue un enfoque social, psicodinámico y factorial; y de BarOn para IE 

que sigue un enfoque cognitivista; de esta manera por medio de los datos empíricos 

obtenidos en el estudio se verificó la vigencia y la consistencia psicométrica de ambos 

constructos y sus dimensiones en estudiantes de secundaria. Asimismo, los resultados 

descriptivos e inferenciales servirán como un antecede para futuras investigaciones de 

ambas variables en Cerro de Pasco. 

En síntesis, el presente trabajo encuentra su utilidad teórica como una 

verificación empírica y conceptual de las teorías sobre ambas variables, y como fuente



de datos para  futuras investigaciones ya que aporta conocimiento bibliográfico y 

observacional. 

1.4.2 Justificación metodológica 

 

La justificación metodológica del estudio se encuentra en su propio proceso de 

desarrollo, ya se consideraron los siguientes aspectos: En primer lugar, se respetaron 

los estándares de la metodología científica, hipotética deductiva, cuantitativa, básica, 

no experimental, observacional, transversal, descriptiva-correlacional como norma 

principal; en segundo lugar, se comprobó la validez de contenido y consistencia interna 

de los instrumentos de ambas variables a través de contribuciones de otros autores, y en 

tercer lugar, se utilizó la 7ma edición de las normas APA como norma general de 

comunicación científica. 

1.4.3 Justificación práctica 

 

Este estudio se ejecutó por la necesidad de evaluar los EC e IE en escolares 

pasqueños; en ese sentido, los hallazgos son útiles para la institución pedagógica a fin 

de implementar estrategias de mejora en las formas de criar de los progenitores y la 

capacidad de sentir, analizar y actuar de acuerdo con las emociones de los estudiantes, 

como talleres para padres sobre crianza autoritativa y desarrollo de IE. 

Por este motivo, se consideraque el conocimiento obtenido por medio del 

presente estudio es de suma utilidad para escolares, progenitores, profesores y 

psicólogos de la institución a fin de que los beneficiarios consigan sus objetivos 

académicos y personales a pesar de los distintos desafíos.



Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Zárate y Alonso-Alberca (2022) desarrollaron el estudio con la finalidad de 

establecer la vinculación entre los estilos parentales percibidos e inteligencia emocional 

en jóvenes de Bolivia. El trabajo investigativo fue cuantitativo y correlacional. Se 

empleó una muestra no probabilística de 175 participantes. Se administró el Test de 

Inteligencia Emocional TIEFBA y la Escala de EC. Los hallazgos indicaron que la 

mayoría de los estudiantes tuvieron un estilo parental negligente con 26,9 %, además la 

mayoría de estudiantes necesita mejorar o desarrollar sus habilidades emocionales, 

también se encontró una relación limitada entre las variables de estudio. Se concluyó 

que los padres que emplean reglas claras de crianza desarrollan mayores habilidades 

emocionales en sus hijos que los que no. 

Por su parte, Fuentes-Vilugrón et al. (2022) realizaron el estudio con la finalidad 

de conocer el rol de los EC en el desarrollo emocional de adolescentes chilenos. El 

estudio fue cualitativo hermenéutico. Se trabajó con una muestra de 7 adolescentes. Se 

realizó una entrevista semiestructurada. Los hallazgos revelaron que el EC más 

frecuente fue el democrático. Se concluyó que el estilo democrático es fundamental en 

el aprendizaje y desarrollo de habilidades emocionales en los participantes. 

A su vez, Moreira (2021), en su tesis denominada “Motivación académica y 

Estilos parentales en adolescentes de noveno año de una unidad educativa de 

Guayaquil”, tuvieron como finalidad de correlacional ambas variables como motivación 

académica y EC, el estudio fue básico, no experimental y correlacional, la muestra 

integrada por 52 escolares de noveno, asimismo administraron el cuestionario



de la validación a través de expertos, los hallazgos descriptivos que se obtuvieron 

muestran que el 57.8 % da un nivel medio con respecto a sunivel de motivación 

académico y el 53,3 % es el estilo que prevalece es el autoritario, de tal forma que 

llegaron a concluir que la motivación académica se relaciona con conjunto de actitudes 

parentales. 

Mientras que Tortosa et al. (2020) concibieron la investigación denominada 

“Engagement académico e IE en adolescentes” con el fin de encontrar la vinculación 

entre el engagement académico y la IE, además el estudio fue bibliográfico. Al inicio 

se trabajó con una muestra de 32 artículos y luego de aplicar los filtros se trabajó con 8 

documentos. Los hallazgos indicaron la existencia de vinculaciones entre engagement 

académico e IE. Se concluyó que las variables de interés son mediadoras del desarrollo 

de habilidades afectivas. 

Por su parte, Usán et al. (2020) llevaron a cabo el estudio con el propósito de 

encontrar la vinculación entre IE, burnout académico y desempeño. El estudio fue ex 

post-facto, prospectivo y descriptivo correlacional. Se trabajó con 1756 participantes. 

Se administró el Traid Meta-Mood Scale-24 y el Maslach Burnout Inventory Student- 

Survey, asimismo se empleó el registro de calificaciones. Los hallazgos arrojaron una 

relación negativa entre la IE y el burnout y una relación positiva entre IE y el desempeño 

escolar. Se concluyó que es necesaria la promoción de habilidades emocionales en el 

aula. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

En su trabajo de investigación de 2023, Albarracín estudió la relación entre la 

inteligencia emocional (IE) y los estilos de crianza (EC). Este análisis, con un enfoque 

correlacional y un diseño no experimental, utilizó una muestra de 245 estudiantes. Se 

emplearon el Inventario Emocional Bar-On ICE y la Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg para recolectar la información. Los hallazgos mostraron que no existe una 

correlación relevante entre la IE y los EC, lo que condujo a deducir que las diferencias 



en la inteligencia emocional de los alumnos no están vinculadas a las variaciones en los 

estilos de crianza. 

En su disertación del año 2023, Saucedo planteó investigar si los estilos de 

crianza (EC) y los grados de agresividad pueden prever la inteligencia emocional (IE). 

La investigación, con una orientación cuantitativa y un diseño de correlación causal-

correlacional, incluyó una muestra de 198 participantes. Se utilizaron la Escala de 

Estilos de Crianza de Steinberg, el Cuestionario de Agresión de Buss y el Inventario de 

Inteligencia Emocional-NA de Bar-On para la recopilación de datos. Los hallazgos 

indicaron que la forma de crianza más frecuente fue la negligente (27.3 %) y que un 

69.2 % de los participantes mostraba un nivel de inteligencia emocional óptimo. 

Adicionalmente, se detectó una correlación estadísticamente relevante entre los EC y la 

IE (p<.01). Los análisis de regresión indicaron que los EC y la agresión explican un 17 

% de la variabilidad en la IE. En conclusión, se determinó que las variaciones en los 

estilos de crianza están relacionadas con las variaciones en la inteligencia emocional. 

Nakahodo (2022) desarrolló una tesis con el objetivo de descubrir la relación 

entre los EC y la IE. El estudio fue de naturaleza básica, no experimental, de corte 

transversal y de correlación. Se utilizó un grupo de 92 adolescentes de Lima. Se gestionó 

el inventario de Inteligencia Emocional de BarOn y la escala EC de la familia (ECF 29). 

Los descubrimientos revelaron una correlación relevante, positiva y sólida (Rho=0,714; 

p=0,000) entre los EC y la Inteligencia Emocional, además, los EC tienen una relación 

positiva con los siguientes elementos de la IE: intrapersonal (Rho=0,387; p=0,000); 

interpersonal (Rho=0,414; p=0,000); adaptabilidad (Rho=0,405; p=0,000); gestión del 

estrés (Rho=0,413; p=0,000);  estado de ánimo (Rho=0,321; p=0,002), además el nivel 

medio de EC fue el mayoritario con 77,2 %, de la misma forma el nivel medio de IE 

fue el mayoritario con 83,7 %. Se determinó que a un estilo de crianza más adecuado, 

se incrementa el grado de Inteligencia Emocional en los participantes. 

A su vez, Segura (2021), en su tesis, planteó el propósito de determinar la 



vinculación entre EC y IE. Su población fue 84 escolares en rango de edad entre los 12- 

17 años. La metodología que utilizaron fue no experimental y correlacional. Los 

resultados comprobaron que el 13,1 % de los participantes muestran un EC 

democrático; 31,0 % un EC autoritario; 32,1 % un EC negligente; 16,7 % un EC 

permisivo y 7,1 % un EC mixto, en relación a la IE 20,2 % de los participantes 

presentaron una baja IE; 52,4 % una IE promedio; y 27,4 % una IE alta. Se concluyó 

que había relación entre sus variables. 

A su turno, Meza y Candela (2021) llevaron a cabo el estudio que lleva por título 

“EC familiar y violencia escolar en adolescentes de Lima Norte” con la intención de 

encontrar la vinculación entre los EC familiar y violencia escolar. El método fue 

aplicado, no experimental y descriptivo explicativo. Se utilizó una muestra no 

probabilística de 300 participantes. Se administró el cuestionario de EC familiar y la 

escala de violencia escolar. Los hallazgos revelaron una vinculación entre ambas 

variables (p=0,000), además el estilo democrático fue el mayoritario en la muestra con 

73,7 %, asimismo los estudiantes con EC autoritaria, indulgente y sobreprotectora 

obtuvieron mayores niveles de violencia escolar. Se arribó a la conclusión de que 

algunos EC son más propensos a producir violencia que otros. 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

Morales y Villena (2022) desarrollaron una tesis con la finalidad de establecer 

la conexión entre las habilidades metacognitivas y la IE en escolares pasqueños. La 

indagación fue básica, no experimental, descriptivo-correlacional. Se utilizó una 

muestra censal de 77 alumnos. Se administró el Inventario de Habilidades 

Metacognitivas (MAI) y el Cuestionario de IE TMMS-24. Los hallazgos revelaron que 

la mayoría (48,1 %) de participantes alcanzaron el grado promedio de IE, asimismo se 

halló una vinculación entre las habilidades metacognitivas y la IE (Rho=0,368; 

p=0,001). Se concluyó que a mayor nivel de habilidades metacognitivas, mayor nivel 

de IE. 

Paredes y Torres (2021) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar 



la relación entre las dimensiones de EC y la dependencia emocional en alumnos de 

Pasco. La investigación fue fundamental, numérica, no experimental y de correlación. 

Se utilizó un conjunto de estudiantes no probabilístico de 100. Se aplicó la Escala de 

Dependencia Emocional (ACCA) y la Escala de Expectativas de Steinberg. Los 

descubrimientos indicaron que la dimensión autónoma de los EC tiene una correlación 

inversa con la dependencia emocional (Rho=-0,332; p=0,001). 

Asimismo, la mayoría de los participantes reportaron niveles medios en las 

dimensiones de EC. Se concluyó que a mayor nivel de autonomía en la crianza, menor 

nivel de dependencia emocional. Por otro lado, Alvarez y Carlos (2021) llevaron a cabo 

la tesis denominada "Funcionalidad familiar e inteligencias múltiples en alumnos de 

una escuela privada de Yanacancha, Pasco-2019", con el objetivo de descubrir la 

correlación entre la funcionalidad familiar y las inteligencias múltiples en estudiantes 

de Pasco. El estudio fue de naturaleza cuantitativa, no experimental y de correlación. 

Se llevó a cabo un trabajo con 143 estudiantes de primero a quinto año de secundaria. 

Se llevó a cabo el Test de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad de la Funcionalidad 

Familiar-FACES III y el Examen de Inteligencias Múltiples.  

Los resultados mostraron que el 51% de los participantes poseen un nivel medio 

de funcionalidad familiar, además, la mayoría posee inteligencia tanto interpersonal (32 

%) como intrapersonal (22 %). Sin embargo, no hallaron una relación entre la 

funcionalidad familiar y las inteligencias múltiples. Se determinó que ambas variables 

cambian de forma autónoma. 

En cuanto a Alvarado y Porras (2020), elaboraron la tesis titulada "IE y actitud 

al aprendizaje en alumnos de una institución educativa pública de Cerro de Pasco, 

2019" con el objetivo de descubrir la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

actitud hacia el aprendizaje. El enfoque fue fundamental, cuantitativo y de correlación. 

Se llevó a cabo un estudio con 82 estudiantes. Se llevó a cabo el examen de BarOn de 

Inteligencia Emocional y el Cuestionario de Actitud ante el Aprendizaje. 



 

Los hallazgos arrojaron una vinculación débil entre las variables de interés (Rho=0,359; 

p=0,001), asimismo la mayoría (34,1 %) de los participantes tuvieron un grado bajo de 

IE. Se concluyó que a mayor nivel de IE, mayor nivel de actitud hacia el aprendizaje en 

los participantes. 

Asimismo, Chuquillanqui y Fabian (2019) llevaron a cabo la investigación 

titulada "IE y personalidad en estudiantes de una academia prepolicial de Pasco, 2019" 

con el propósito de entender la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Personalidad. La investigación fue de naturaleza cuantitativa, no experimental y de 

correlación. Se utilizó un grupo de 50 estudiantes. Se realizó la prueba de Inteligencia 

Emocional de Baron ICE y el Test de Personalidad de Eysenck EPQR. Los resultados 

indicaron que no hay una relación entre la Inteligencia Emocional y la personalidad 

(p=0,36). Además, se descubrió que la mayoría de los participantes alcanzaron niveles 

de IE excelentes y muy excelentes. Se determinó que la variación del Inteligencia 

Emocional no está vinculada a las fluctuaciones de la personalidad en los participantes. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1 Estilos de crianza 

 

2.2.1.1 Definición de familia 

 

Según Carbonell (2012, citado por Gómez y Vera, 2014), la palabra familia 

proviene del latín famulus, que tiene como significado “esclavos o siervos”. A su vez 

cabe destacar que, en el concepto tradicional, se puede mencionar que el grupo familiar 

fue históricamente el entorno primario en el cual se dirigen y comparten los riesgos 

sociales de sus integrantes. Es decir, que la familia es la parte central de la sociedad y 

por ello el nivel de desarrollo socioemocional de cada persona en su seno familiar se 

verá reflejado ante la sociedad.La familia es el grupo de personas entre las cuales existe 

un parentesco de consanguinidad por más lejano que fuere (Gómez y Vera, 2014), según 

ello, debemos considerar que los familiares, especialmente los progenitores, son los 



influyentes fundamentales del comportamiento y cognición de sus descendientes por 

medio de las vivencias cotidianas, por ello es relevante conocer su forma de actuar, 

sentir y pensar. 

2.2.1.2 Definiciones de los estilos de crianza 

 

Darling y Steinberg (1993) mencionan que los EC de los hijos se podrían 

entender como una agrupación de actos y conductas hacia ellos. Esto se da mediante el 

estilo que con frecuencia muestran los padres, que crea un estado emocional beneficioso 

o perjudicial en los hijos, es decir se advierte en el comportamiento de los padres por 

ejemplo: disciplina gestos, expresión de afecto. También, mencionan que los EC son la 

aglomeración de conductas de los progenitores ante la conducta de los niños(as) 

adolescentes, influyen en sus decisiones y poder resolver conflictos por venir, puesto 

que imaginan un modelo donde regulan sus conductas y marcan sus límites. Se debe 

tener en consideración que esta definición es la que se utiliza para el presente estudio 

Por su parte, Woodhead y Oates (2010, citados por Santos, 2015) mencionan 

que la formación en casa es una causa importante ante el confort del niño. Una 

verdadera enseñanza de conductas dentro del hogar (crianza) hace que los niños 

desarrollen mejores cualidades como bienestar emocional, autonomía personal, mejor 

competencia académica, y una adecuada demostración de valores dentro de la 

ciudadanía, y que estos beneficios conducen a undesarrollo psicosocial saludable. 

A su vez, Santos (2015) aclara que los modelos de crianza tienen que ver con el 

conjunto de reglas que con frecuencia regulan los comportamientos de los padres que 

muestran contra de los hijos de acuerdo con los regímenes culturales, religioso del grupo 

de referencia.



Schaffer y Crook (1981, citados por Ramírez, 2005) señalan que la función 

socializadora relaciona las prácticas educativas de los padres con métodos a fin de 

cambiar el curso de la conducta del niño, no como imposición sino como el proceso 

basado en la reciprocidad divide las técnicas en forma directa y formas no verbales. 

En esta línea, Chritopherson (1988, citado por Ramírez, 2005) distingue dos 

tipos de socializaciones: la deliberada que consiste en el esfuerzo de los padres en 

enseñar o influir en la dirección que ellos deseen para lograr su autodisciplina; y la 

socialización no deliberada, que consiste en la influencia diaria en situación que el niño 

va observar e interactuar con la persona más cercana a ellos. 

2.2.1.3 Teorías sobre los estilos de crianza 

 

i. Modelo de Darling y Steinberg de EC en contexto contextual 

 

Esta es la teoría principal de estilos que crianza que soporta el presente estudio, 

sigue una tradición factorialista, psicodinámica y de aprendizaje social, en ella se 

explica que las metas de socialización de los padres influyen en los EC (flecha 1) y las 

prácticas de crianza (flecha 2), asimismo las prácticas de crianza influyen en las metas 

específicas del desarrollo de los hijos (flecha 3). Por el contrario, el estilo de crianza 

tiene influencia en el desarrollo de los hijos debido a su papel moderador entre prácticas 

de crianza y resultados de desarrollo (flecha 4) y por medio de su influencia en la 

confianza de los hijos en la socialización parental (flecha 5). La apertura de los hijos a 

la socialización con los padres tiene un efecto moderador en la influencia de las 

prácticas de crianza en el desarrollo de los hijos (flecha 6), tal como se observa en la 

figura 1 (Darling & Steinberg, 1993).



Figura 1 

 

Modelo contextual del estilo parental. Tomado de Darling y Steinberg (1993) 
 

 

 

 

 
Asimismo, en esta teoría se formulan tres dimensiones para encontrar los EC 

(Darling & Steinberg, 1993): 

a. Compromiso. Se refiere a que los progenitores se encuentran interesados por 

sus hijos asimismo, dan a conocer su preocupación por brindarles apoyo emocional a 

fin de lograr un nivel de bienestar adecuado. 

b. Autonomía psicológica. Se refiere a que los niños o adolescentes perciban que 

sus padres crean un ambiente en donde pueden tomar decisiones sin ser cuestionados a 

fin de fomentar su individualidad y autonomía. 

c. Control conductual. Se refiere a que los padres sean controladores y vigilantes 

sobre las conductas de los adolescentes. Es un ajuste constante de cómo estas personas 

ven a sus padres. Las demandas de los padres se orientan a la inclusión de los niños en 

todas las actividades familiares, lo que requiere madurez, supervisión, disciplina y 

voluntad de controlar a los niños rebeldes. 

Producto de la dinámica de estas tres dimensiones, Steinberg (1993, citado por 

Navarrete, 2011) propone cinco EC de los progenitores: 

a. Estilo autoritario. Los progenitores con un estilo de crianzaautoritario se



identifican por ser tener un nivel alto de control, exigencia de madurez, bajo nivel de 

comunicación con sus hijos y un afecto explícito. En este hogar, lo dominante son las 

normas y una obediencia bastante crítica. En estas normasse precisa que una buena 

conducta se forma de una manera estricta y si hay desobediencia se debe aplicar un 

castigo. Además, los padres dedican sus esfuerzos eninfluir, controlar y evaluar las 

actitudes de los hijos mediante reglas rígidas y preestablecidas; como también 

demuestran una gran característica en cuanto a la obediencia, el castigo como una 

medida de disciplina y que ello como consecuencia muchas veces afecta la buena 

comunicación. 

b. Estilo permisivo. Presenta a padres muy comprensivos con sus hijos y se 

involucran demasiado con ellos, ya que estiman la autoexpresión y el autocontrol que 

ellos puedan tener. Estos padres poseen características positivas como dejar que sus 

hijos reflejen sus sentimientos con autonomía, no hay mucha exigencia y pocas veces 

interfieren en el comportamiento de sus hijos. Lo que más predomina en ellos esque son 

cálidos, pocos castigadores y piden las opiniones de sus hijos sobre las normasque se 

deben aplicar en el hogar. Pero en consecuencia los hijos tienen menos control sobre sí 

mismos y sienten temor sobre el medio que los rodea. 

c. Estilo negligente. Este estilo se presenta debido a que los padres no cumplen 

su rol y más les interesan sus propias actividades que la de sus propios hijos. Además, 

hay una escasa cantidad de normas y un bajo nivel de afectividad entre padre hijo en el 

hogar, como también ya no prestan atención a lo que puedan realizar sus hijos porque 

piensan que no tienen una responsabilidad o simplemente se olvidan de ellos. 

d. Estilo autoritativo. En este estilo de crianza, se brinda apoyo efectivo, se 

expresa empatía, los conflictos se resuelven bien, se mantiene la comunicación entre 

padres e hijos, se brinda afecto positivo, se establecen límites claros y se aplica la 

disciplina adecuada para controlar el comportamiento del niño. Estas son algunas de las 

características del estilo democrático de educación, porque es un estilo basado en las 



emociones, la comprensión y el control, la independencia y la interacción social activa. 

e. Estilo mixto. Se caracteriza por que los padres optan diversas formas de buscar 

relacionarse con sus hijos y que ello muchas veces llega a formar una inestabilidad en 

la relación, además pueden ser muy impredecibles. 

Estos EC tienen vinculación con las características de los hijos en la 

adolescencia, tal como se aprecia en la figura 2 (Capano y Ubach, 2013). 

Figura 2 

 

Relación entre los EC y las características de los hijos e hijas. 
 

 

 

Tomado de Capano y Ubach (2013).



ii. Modelo de EC de Baumrind 

 

Baumrind (1966, citada en Capano y Ubach, 2013) formuló, de acuerdo con la 

forma de medir la inspección de los cuidadores sobre los pequeños, tres tipos de EC. 

a. Autoritario. Es el estilo dialéctico al permisivo, en este estilo la obediencia 

tiene mayor relevancia y los pensamientos y sentimientos pasa a un segundo plano, no 

se desarrolla la autonomía y los castigos son frecuentes. 

b. Permisivo. Es el estilo dialectico al autoritario, no existe supervisión sobre el 

comportamiento de los menores, existe mayor libertad y autonomía, existe mayores 

muestras de afecto, sin embargo los límites en la crianza son poco claros. 

c. Democrático. Es el estilo intermedio entre los dos anteriores, existe un control 

razonable, motivador, reflexivo y comunicativo de la conducta de los menores por parte 

de los padres. 

iii. Modelo bidimensional elaborado por Macoby y Martín. 

 

 De acuerdo con Maccoby y Martin (1983, mencionados en Capano & Ubach, 

2013), los estilos de crianza se estructuran alrededor de dos elementos clave: 

comunicación/afecto y control/limitaciones. El componente de comunicación/afecto se 

distingue por la aceptación, el respaldo y el amor incondicional hacia los hijos, mientras 

que el componente de control/límites incluye la disciplina y la supervisión de los 

comportamientos. 

 

a. Estilo democrático. Los progenitores brindan espacio para la autonomía, 

incitan el diálogo sobre necesidades y dudas, lo que promueve estabilidad emocional y 

comportamental. 

b. Estilo negligente. Se caracteriza por la indiferencia, pasividad, 

permisibilidad, ausencia de normas y afecto, lo que produce problemas emocionales y 

comportamentales 

c. Estilo permisivo. Se advierte un amplio espacio para la autonomía desde las 

primeras edades, no hay mucha supervisión ni límites, ni castigos, lo que genera



problemas para el cumplimiento de normas; interiorización de valores; autoestima y 

autocontrol. 

d. Autoritario. Se pondera con mayor énfasis el acatamiento de órdenes, existe 

un fuerte control y límites rigurosos, poco afecto y comunicación, esto genera timidez, 

problema de interiorización de valores y de expresión de emociones. 

En la tabla 1 se sintetiza la lógica del modelo de EC de Macoby y Martín 

(Capano & Ubach, 2013). 

Tabla 1 

 

Modelo de EC de Macoby y Martín 

 
 

2.2.1.4 Adolescencia y socialización 

 

De acuerdo con Hortaçsu (1989, citado en Ruiz, 2020), los jóvenes que 

provienen de familias caracterizadas por la frialdad, hostilidad y actitudes negativas, 

donde a menudo se aplican sanciones físicas y psicológicas, suelen buscar respaldo 

emocional y bienestar en su grupo de compañeros. Estos jóvenes hallan en otros jóvenes 

que tienen valores, creencias, actitudes y costumbres similares una fuente de respaldo 

y pertenencia, aunque el impacto de dichas relaciones puede ser tanto positivo como 

negativo. 

Por su parte, Izco (2007) señala que durante la adolescencia, el impacto de 

ciertas personas se torna más relevante, provocando que los jóvenes adopten una postura 

más autónoma hacia sus progenitores, lo que frecuentemente genera un cierto 

alejamiento. De acuerdo con el autor, a pesar de que el papel de los padres es instruir, 

mientras que el de la escuela es instruir y socializar, cuando los padres asignan 

totalmente su función educativa a la institución escolar, los adolescentes tienden a lidiar 

con problemas académicos y enfrentar conflictos interpersonales. 



Asimismo, Musitu y Cava (2001, mencionados en Esteve, 2005) añaden que el 

núcleo familiar, el primer grupo de vinculación, es esencial para la formación de la 

forma de socializar de los hijos. En este escenario se asimilan valores, reglas y 

comportamientos sociales deseables. 

En contraposición, Berger y Luckmann (1995, mencionados en Esteve, 2005) 

indican que hay una socialización de carácter primario y secundario. La familia es la 

principal, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones sociales (iglesia y 

estado) son las siguientes. Por lo tanto, resulta crucial entender cómo el método de 

crianza influye en las competencias interpersonales, componentes de la Inteligencia 

Emocional. 

2.2.2 Inteligencia emocional 

 

2.2.2.1 Definiciones de coeficiente emocional 

 

Bar On (1997, citado por Ugarriza, 2001) explica la IE como diversas 

disposiciones,capacidades y destrezas no relacionadas con la cognición que influencian 

la disposición y actitud de una persona para que pueda alcanzar sus objetivos, tareas y 

éxitos, ya que consideramos que una persona con buena IE está preparado para aprender 

a sobrellevar toda situación adversa y con ello lograr los objetivos. 

Maurice, et al. (2016) mencionan que la IE no se trata de una crianza paso a 

paso, como todas las cosas significativas que logramos hacer durante la vida, la 

educación de los menores cuenta con capas y niveles de desafío y recompensa. Por lo 

tanto, la educación emocional inteligente reconoce que es la suma total de lo que 

hacemos creando un equilibrio sano en los hogares. Es necesario actuar de forma que 

hagan énfasis en los sentimientos de los niños como la de nosotros a manejar todos los 

matices de emociones con un grado de autocontrol, a lo contrario de actuar 

impulsivamente por nuestros sentimientos (a lo que Goleman se refiere como “secuestro 

emocional”). 

Según Goleman (1997), mientras más alto sea el nivel del coeficiente intelectual, 

existe una disminución de IE, y esto ocurre también de manera viceversa. Pero cuando 



hay un alto nivel de CI, la vida en la familia y en el trabajo es casi nula porque estas 

actividades no dependen de esta, sino de la IE. En consecuencia, estas dos variables no 

guardan una relación directa. 

2.2.2.2 Teorías sobre la inteligencia emocional 

 

Según Trujillo y Rivas (2005), las teorías sobre inteligencia emocional (IE) se 

dividen en dos enfoques principales de investigación: los modelos de habilidad y los 

modelos mixtos. Los primeros se centran en el uso de la IE en el proceso de aprendizaje, 

mientras que los segundos exploran la relación entre la IE y los aspectos de la 

personalidad. 

i. Modelo de inteligencia emocional de BarOn 

 

Este es el enfoque teórico principal que respalda la variable IE en este estudio 

académico, adopta una perspectiva cognitiva y se clasifica dentro de los modelos 

teóricos mixtos, dado que interpreta la IE como características de la personalidad 

(Trujillo y Rivas, 2005). BarOn (1997, mencionado en Ugarriza, 2001) sostiene que 

esta variable se compone de un grupo de tácticas no cognitivas, que influyen en la 

habilidad para afrontar los retos del entorno. En otras palabras, es imprescindible 

entender y utilizar dichas habilidades en las actividades cotidianas para potenciar la 

Inteligencia Emocional. 

Según Bar-On (1997, citado en Ugarriza, 2001), la inteligencia emocional (IE) 

se compone de varios componentes y subcomponentes, que incluyen: 

a. Componentes intrapersonales. Se constituye por los siguientes factores 

comprensión emocional de sí mismo (CM), asertividad (AS), autoconcepto (AC), 

autorrealización (AR), independencia (IN). 

● CM: Capacidad para darse cuenta y entender las propias emociones, 

discriminarlos e identificar sus causas. 

● AS: Capacidad para dar a conocer emociones y pensamientos sin hacer 

daño al resto y proteger los derechos propios sin destruir.



● AC: Capacidad para entender, aprobar y valorar a su propio ser, con 

aceptación de lo bueno, lo malo, las fortalezas y debilidades. 

● AR: Capacidad para hacer lo realmente posible, que deseamos y 

gozamos 

● IN: Capacidad para auto guiarse, confiar en uno mismo, en los 

pensamientos, actos, tener autonomía afectiva, y tomar decisiones 

propias. 

b. Componentes interpersonales. Dispone de los siguientes elementos: empatía 

(EM), interacciones personales (RI) y responsabilidad social (RS) 

● EM: Capacidad para darse cuenta, entender y valorar la afectividad de 

los otros. 

● RI: Capacidad para entablar y sostener vínculos bidireccionales de 

provecho. 

● RS: Capacidad para cooperar, aportar y construir dentro de la sociedad. 

 

c. Componente adaptabilidad. Se compone de los elementos solución de 

problemas (SP), evaluación de la realidad (PR) y Flexibilidad (FL). 

● SP: Capacidad para darse cuenta y delimitar las dificultades y para 

plantear respuestas adecuadas. 

● PR: Capacidad para valorar la relación entre la experiencia subjetiva y 

la realidad objetiva. 

● FL: Capacidad para adaptar el comportamiento a un contexto en 

permanente cambio. 

d. Componente manejo de estrés. Se constituye por los factores tolerancia al 

estrés (TE) y control de impulsos (CI). 

● TE: Capacidad para   aguantar   dificultades,   estímulos   estresores,



emociones intensas sin autodestruirse, con una respuesta efectiva frente 

al estrés. 

● CI: Capacidad para retrasar la gratificación inmediata y tener control 

afectivo. 

e. Componente estado de ánimo general. Se constituye por los factores felicidad 

(FE) y optimismo (OP). 

● FE: Capacidad para experimentar satisfacción con la vida, con uno 

mismo y con los demás, divertirse y manifestar emociones agradables. 

● OP: Capacidad para tener una perspectiva buena de la vida, tener una 

actitud positiva, aún durante las dificultades. 

Según Bar-On (1997, citado en Ugarriza, 2001), propone una estructura 

jerárquica de factores en la inteligencia emocional, que se organiza en tres niveles: 

factores centrales (FC), factores resultantes (FR) y factores de soporte (FS). Los factores 

centrales, que son los de mayor relevancia, incluyen en orden de importancia: la 

comprensión de sí mismo, la asertividad, la empatía, la prueba de realidad y el control 

de impulsos. Los factores resultantes son solución de problemas, relaciones 

interpersonales, autorrealización y felicidad. Los factores de soporte, que median a los 

dos tipos de factores anteriores son el autoconcepto, independencia, responsabilidad 

social, optimismo, tolerancia al estrés, flexibilidad estas relaciones se pueden observar 

en la figura 3.



Figura 3 

 

Enfoque topográfico de los 15 factores de Baron. 
 
 

 
Tomado de Ugarriza (2001). 

 

ii. Modelo de IE de Goleman 

 

Goleman (1997) plantea un modelo mixto que enfatiza la vinculación entre las 

emociones, el pensamiento y el comportamiento y se compone de cinco factores: 

a. Autoconciencia. Habilidad para reconocer el estado emocional interno, sus 

subcomponentes son la conciencia emocional, la autoestima y la autoconfianza. 

b. Autorregulación. Gestión de la situación emotiva y cognitiva interior a fin de 

que no afecten la salud, se componen por autocontrol, confiabilidad, integridad, 

adaptabilidad e innovación. 

c. Motivación. La energía que impulsa al individuo hacia la consecución de 

metas se compone de tres elementos fundamentales: la motivación de logro, el 

compromiso y el optimismo. Estos factores trabajan de manera conjunta para dirigir y 

mantener el esfuerzo del sujeto en la consecución de sus objetivos. 

d. Empatía. Entendimiento de la emocionalidad y requerimientos de otros, lo 

que permite ajustar las relaciones, se compone por comprensión de los otros, servicio, 



provecho de la diversidad y conciencia. 

 

e. Habilidades sociales. Conductas que se orientan a la convivencia adecuada, 

cuenta con los factores: comunicación, liderazgo, adaptación, solución de problemas, 

cooperación y trabajo conjunto. 

Figura 4 

 

Modelo de IE de Goleman 
 

 

 

 

. Tomado de Goleman (1997). 

 

iii. Modelo de IE de Salovey y Mayer 

 

De acuerdo con Trujillo y Rivas (2005), este modelo es de la vertiente de 

habilidad y plantea que la IE es un derivado de la inteligencia social planteada por 

Thorndike, se compone por cuatro factores: 

a. Percepción emocional. Es darse cuenta de la experiencia afectiva propia y 

ajena y de categorizar dichas experiencias.
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b. Integración emocional. Es el procesamiento de la afectividad y su integración 

con la experiencia cognitiva a fin de mejorar el funcionamiento del individuo. 

c. Comprensión emocional. Implica entender los cambios afectivos durante la 

vinculación social compleja. 

d. Regulación emocional. Gestión de la experiencia afectiva a fin de orientar el 

desarrollo intelectual y social de los individuos. 

2.2.2.3 Inteligencia emocional en la adolescencia 

 

De acuerdo con Papalia y Martorell (2017), el desarrollo emocional del 

adolescente se distingue por la búsqueda de identidad en tres áreas: vocación, sexual y 

cultural. En esta etapa vital se advierten habilidades que se vinculan a la fidelidad que 

se integraran al repertorio de personalidad que ya cuenta con la confianza, 

independencia, iniciativa y laboriosidad, todas ellas orientadas a superar los desafíos de 

la adultez próxima. 

En el área vocacional, los jóvenes buscan el reforzamiento de la sociedad por su 

logro profesional, se sienten obligados a satisfacer las expectativas familiares, lo cual 

puede ocasionar niveles elevados de estrés al momento de elegir y desarrollar su 

educación profesional. 

En cuanto al área sexual, los jóvenes se ven influenciados por factores 

biológicos y sociales, se suele iniciar la actividad sexual; por lo que la ausencia de 

educación sexual es un factor de riesgo para embarazos no deseados y contagios de 

ETS. En esas edades se define la orientación sexual, que en caso de ser homosexual se 

exponen a altos niveles de estrés, especialmente en ambientes homofóbicos. 

Con respecto al área cultural, los jóvenes buscan valores, ideologías, creencias, 

partidos políticos o religiones a las cuales acoplarse para satisfacer un sentido de 

pertenencia y experimentar un sentido para sus vidas y les afiance su identidad.



2.2.2.4 Relación teórica entre la crianza y la inteligencia emocional 

 

Zárate y Alonso-Alberca (2022) mencionan que la familia es el primer contexto 

de desarrollo de emociones, en el cual los padres tienen un rol fundamental en la 

adquisición de competencias emocionales, ya que son modelos comportamentales de 

sus hijos, sin embargo, esta modelación puede ser positiva o negativa, lo que afectará 

otros factores como el clima y la funcionalidad familiar; en ese sentido, un vínculo 

padre o cuidador-hijo o protegido es un factor determinante de la salud mental de los 

menores, y existen múltiples estudios que buscan predecir cómo la dinámica padre-hijo 

tiene impacto en el triunfo o derrota social de las próximas generaciones. Entonces, la 

crianza es una transmisión cultural intergeneracional de prácticas de cuidado y 

educación sobre la base de reglas y costumbres particulares que son influenciadas 

culturalmente por el entorno social y que se hace tangible en la cotidianidad al interior 

del seno del grupo familiar y que se vincula a la comunicación, gestión de los espacios 

y las costumbres. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

EC. Es un conjunto de comportamientos que realizan los padres de manera 

frecuente y estable en el tiempo en la crianza de sus hijos (Darling & Steinberg, 1993). 

 Estilo de crianza autoritario.En este estilo de crianza, los padres ejercen un 

control riguroso sobre sus hijos, buscando en todo momento que estos obedezcan y 

muestren el respeto que los padres consideran adecuado. Cuando los hijos no exhiben 

las conductas esperadas de obediencia, los padres, en este tipo de estilo, pueden recurrir 

a la violencia como una medida para imponer su autoridad. Asimismo, estos padres 

muestran poco el lado afectivo y se les es difícil acercarse y brindar apoyo emocional 

ante circunstancias que lo ameritan (Steinberg, 1993, citado por Navarrete, 2011). 

 

Estilo de crianza autoritativo.  En este método de crianza, los progenitores mantienen 

un control balanceado sobre sus hijos, evidenciando su madurez, sosteniendo una 

comunicación eficaz y brindando muestras evidentes de cariño (Steinberg, 1993, citado 

por Navarrete, 2011). 



Estilo de crianza permisivo. En este método de crianza, los progenitores no 

tienen influencia en la conducta de sus hijos, dado que no imponen reglas y son los 

propios niños los que toman sus propias decisiones sin el consentimiento de los padres. 

Pese a que los padres manifiestan un nivel de cariño y no vacilan en manifestar su 

valoración, buscan guiar a sus hijos acerca de las acciones a realizar. No obstante, frente 

a la indisciplina de los hijos, suelen eludir el conflicto y suelen dejar de lado su 

obligación de rectificar. En consecuencia, los menores podrían mostrar problemas 

académicos y conductas no acordes a su edad y su crianza ya que no cuentan con un 

control de la frustración (Steinberg, 1993, citado por Navarrete, 2011). 

Estilo de crianza negligente. En este estilo, los padres no cumplen con su rol 

de guía, ya que les interesa más sus actividades personales que la de sus hijos, además 

de no existir normas y expresiones de afecto en el hogar, por lo que dejan a los hijos sin 

un buendesarrollo integral (Steinberg, 1993, citado por Navarrete, 2011). 

Estilo mixto. En este estilo, los padres presentan características de los anteriores 

estilos descritos, y en consecuencia los hijos no saben cómo reaccionar ante ello, crecen 

con confusión y conductas como inseguridad, rebeldía e inestabilidad (Steinberg, 1993, 

citado por Navarrete, 2011). 

IE. Conjunto de rasgos de personalidad que permiten la gestión eficiente y 

efectiva del mundo afectivo (BarOn, 1997, citado en Ugarriza, 2001). 

Componente intrapersonal. Las capacidades que permiten regular y 

comprender el mundo afectivo interno, disfrutar de las actividades, reconocer los 

propios puntos fuertes y débiles, así como proteger los derechos personales, son 

fundamentales para establecer relaciones constructivas con los demás (Bar-On, 1997, 

según Ugarriza, 2001).



Componente interpersonal. Capacidades que permiten comprender las 

emociones de los demás a fin de relacionarse exitosamente con ellos. 

Componente adaptabilidad. Consiste en saber adaptarse, ubicarse y 

desarrollar las capacidades para resolver problemas diferenciando entre lo subjetivo de 

lo objetivo ydemostrar que se puede adaptar a los cambios que se puedan producir 

(BarOn, 1997, citado en Ugarriza, 2001). 

Componente manejo de estrés. Se basa en la forma en cómo nos podemos 

controlar emocionalmente en diversas situaciones o circunstancias mediante métodos 

que se pueda tolerar el estrés y sobresalir de ella de una manera adecuada y además de 

poder de algunas fortalezas para poder enfrentarse con esos momentos. 

Componente estado de ánimo general. Es la habilidad de disfrutar la vida de 

todo lo realizado, ya sea en las decisiones que hemos tomado o en la vida que tenemos, 

comotambién en la forma de disfrutar estar con los demás teniendo una percepción de 

la vida como algo bueno, pero también pueden presentarse algunos aspectos negativos. 

Mientras que el ánimo general se mantenga óptimo, mejor será la habilidad para 

desarrollar una IE alta (BarOn, 1997, citado en Ugarriza, 2001).



Capítulo III 

 

Hipótesis y Variables de la Investigación 

 
3.1 Formulación de Hipótesis 

 
3.1.1. Hipótesis general 

 
Existe una correlación relevante entre los estilos de crianza (EC) y la 

inteligencia emocional (IE) en los alumnos de un centro educativo público de Cerro 

de Pasco durante el 2024. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 
● El método de crianza más habitual entre los alumnos de un centro 

educativo público de Cerro de Pasco en 2024 es el autoritario. 

● El grado de inteligencia emocional (IE) predominante entre los alumnos 

de una institución educativa pública de Cerro de Pasco en 2024 es de 

nivel medio. 

● Se nota una correlación relevante entre los estilos de crianza (EC) y el 

elemento intrapersonal de la inteligencia emocional (IE) en los alumnos 

de un centro educativo público de Cerro de Pasco durante el año 2024. 

● Hay una correlación relevante entre los estilos de crianza (EC) y el 

elemento interpersonal de la inteligencia emocional (IE) en los alumnos 

de un centro educativo público de Cerro de Pasco durante el año 2024. 

● Se observa una correlación notable entre los estilos de crianza (EC) y el 

elemento de adaptabilidad de la inteligencia emocional (IE) en los 

alumnos de un centro educativo público de Cerro de Pasco durante el 

año 2024. 

 

● Los estilos de crianza (EC) muestran una correlación relevante con el 

componente de gestión del estrés de la inteligencia emocional (IE) en los 



alumnos de un centro educativo público de Cerro de Pasco durante el 

año 2024. 

● Existe una correlación relevante entre los estilos de crianza (EC) y el 

componente de estado de ánimo general de la inteligencia emocional (IE) 

en los alumnos de un centro educativo público de Cerro de Pasco durante 

el año 2024. 

3.2. Variables, definición conceptual y operacional de las variables 

 
3.2.1 Variable I. Estilos de crianza 

 
Definición conceptual 

 
De acuerdo con Darling y Steinberg (2001), se puede entender el estilo de 

crianza parental como un conjunto de actitudes y perspectivas que los padres adoptan 

hacia sus hijos. Estas actitudes se manifiestan mediante el método de crianza utilizado, 

que puede crear un entorno emocional que sea beneficioso o dañino, lo que, a su vez, 

impacta en la conducta de los padres. 

Operacionalmente la variable EC evalúa tres dimensiones: 

 
a. Compromiso. Se trata sobre la importancia e interés que muestran en el 

aspecto emocional y afectivo de padres hacia los hijos . 

b. Autonomía psicológica. Se trata sobre el grado de madures que eladolescente 

tiene en la conducta hacia aspectos de personalidad, habilidades democráticas y 

autonomía. 

c. Control conductual. 



3.2.2. Variable II. Inteligencia emocional Operacionalmente 

la variable IE se evalúa cinco dimensiones: Definición 

conceptual 

La IE es la mejor forma de entender y manejar lasemociones de sí mismo y de 

los demás. 

Componentes intrapersonales. Consiste en que se pueda entender las 

emociones de las personas que lo rodea, y que ello le pueda permitir tenerrelaciones 

más estables. 

Componentes interpersonales. Se trata de entender, conservar y sostener 

relaciones interpersonales como empatía. 

Adaptabilidad. Consiste en saber adaptarse, ubicarse y desarrollar las 

capacidades para resolver problemas diferenciando entre lo subjetivo de lo objetivo y 

demostrar que se puede adaptar a los cambios que se puedanproducir. 

Manejo del estrés. Se basa en la forma en cómo nos podemos controlar 

emocionalmente en diversas situaciones o circunstancias mediante métodos que se 

pueda tolerar el estrés y sobresalir de ella de una manera adecuada. 

Estado de ánimo general. Es la capacidad de disfrutar la vida de todo lo 

realizado, ya sea en las decisiones que hemos tomado o en la vida quetenemos.



3.3 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

  



Tabla 3 

Inteligencia emocional 



Capítulo IV 

Metodologí

a 

4.1. Método de Investigación 

 

4.1.1 Método general 

 

Según Valderrama (2015), el método científico es el que se aplica en esta 

investigación. Este consiste en un conjunto de procedimientos lógicos que facilitan la 

formulación de problemas de investigación científica, la evaluación de las hipótesis y 

la verificación de la validez de los argumentos. Además, la investigación sugerida se 

distingue por su diseño transversal, donde se reúnen los datos en un único instante de 

tiempo. 

4.1.2 Método específico 

 

En esta investigación, se utilizó el enfoque estadístico como método particular 

para el estudio de los datos, con el objetivo de llegar a conclusiones relevantes acerca 

de la correlación entre las variables en estudio. Igualmente, se utilizó el método 

hipotético-deductivo para la confrontación y comprobación de las hipótesis, teniendo 

en cuenta los procesos de recopilación de datos y las herramientas empleadas (Sánchez 

y Reyes, 2017). 

4.1.3 Enfoque de la investigación 

 

La investigación se orientó hacia un enfoque cuantitativo, ya que se utilizaron 

herramientas para la recopilación de datos, se empleó estadística descriptiva para la 

exposición de los hallazgos y se empleó estadística inferencial para la comprobación de 

las hipótesis (Valderrama, 2015). 

4.1.4 Tipo de investigación 

 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (2017), el estudio fue de naturaleza sustantiva 

descriptiva, ya que su propósito principal es detallar un fenómeno, circunstancia o 

elemento particular. En este contexto, el estudio se centra en detallar y vincular las 



variables de inteligencia emocional (IE) y procrastinación, con el objetivo de 

comprender la realidad tal y como se presenta. 

4.1.5 Nivel de investigación 

 

Se trataba de un estudio descriptivo, puesto que se enfocó en reconocer y 

detallar las propiedades de los distintos elementos, componentes e interconexiones, y 

se dirigió a entender los fenómenos en un contexto específico, espacio y tiempo 

específicos, frente a un fenómeno específico (Sánchez y Reyes, 2017). 

4.1.6 Diseño de investigación 

 

Es una estructura estructurada, cuyo objetivo es determinar si hay alguna 

relación o conexión entre las variables (Sánchez y Reyes, 2017). 

En esta investigación, se utilizó el diseño de correlación descriptiva, cuyo 

esquema se muestra a continuación: 

 

 

4.2 Población y Muestra 

 

4.2.1. Población 

 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (2017), la población se define como un grupo 



de individuos, sucesos o componentes que se ubican en un lugar específico. En esta 

situación, el grupo se compuso de 500 alumnos de segundo a quinto grado de 

secundaria. 

4.2.2. Muestra 

 

Para Sanchez y Reyes (2017), es el subconjunto de una población determinada, 

que tiene únicas cualidades de ello. En este estudio científico, la muestra estuvo 

compuesta por 218 estudiantes de segundo a quinto de secundaria. El método de 

muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que este tipo de 

muestreo tiene como objetivo examinar casos disponibles y a los que el investigador 

puede acceder (Hernández et al., 2018). Para establecer la dimensión de la muestra, se 

aplicó la fórmula que se muestra a continuación: 

 
 

 

 

 

4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 



 

La recopilación de datos se realizó a través de la observación indirecta, 

empleando para ello herramientas psicométricas. Los recursos utilizados fueron la 

escala de estilos de crianza (EC) de Steinberg y el inventario de inteligencia emocional 

(IE) de Bar-On ICE, los cuales se adaptaron a la situación en Perú. 

4.3.1 Ficha técnica: Escala Estilos de Crianza de Steinberg 

 

 

Validez: 

 

Paredes y Torres (2021) emplearon el instrumento en una población de Cerro de 

Pasco y reportaron que se obtuvo una buena validez de contenido por medio del 

procedimiento de análisis factorial. 

Confiabilidad: 

 

Paredes y Torres (2021) emplearon el instrumento en una población de Cerro de 

Pasco y reportaron que se obtuvo una buena confiabilidad en el instrumento ya que 



todas sus subescalas superan el 0.6 de Alfa de Cronbach. 

4.3.2 Ficha técnica: Recopilación de Inteligencia Emocional de Baron Ice NA 

Validez: 

La validez fue hallada a través de un análisis factorial según la normativa, 

encontrando (N=9172). El cuestionario está destinado a explicar el producto y 

competencia del instrumento en la evaluación de un constructo o constructos. Se 

siguieron este proceso para las versiones completas y abreviadas con una consistencia 

de 0.92, indicando que las intercomunicaciones entre las escalas presentan alta 

conveniencia (Bar On & Parker, 2000, citados en Varillas, 2020). 

Para evaluar la validez de constructo, se realizó un análisis factorial con el 

objetivo de identificar los factores conceptualmente relevantes. Este análisis se llevó a 

cabo mediante un análisis factorial exploratorio con una muestra de N=3374, y se 

calcularon las correlaciones de cada una de las escalas con el cociente emocional total. 

Los resultados mostraron correlaciones que oscilaron entre 0.37 (baja) y 0.94 (alta), 

alcanzando una significancia del 1% en todos los casos (Ugarriza & Pajares, 2013, 



citados en Varillas, 2020)  

Confiabilidad: Hace referencia a la determinación de la cantidad de diferencias 

individuales en los puntajes de un examen, que pueden ser justificadas por las 

variaciones objetivas en los atributos evaluados (Ugarriza, 2001). 

De acuerdo con Bar-On y Parker (2000, mencionados en Varillas, 2020), señalan 

que, en su estudio llevado a cabo con 60 niños de 13.5 años en promedio, se detectó una 

elevada estabilidad del inventario, con coeficientes de confiabilidad de N = 0.77 para la 

versión completa y 0.88 para la versión abreviada. 

Ugarriza y Pajares (2013, citados en Varillas, 2020), en su estudio, determinaron 

efectuar el mismo análisis, excepto de test retest. En Perú según la normativa de niños 

yadolescentes de Lima Metropolitana (N=3374), el coeficiente interno fen = 0.23 a 0.88, 

esto significa que son aceptables. 

4.4 Procedimientos de recolección de datos 

 

Finalizando la recolección de datos se procedió a organizar y sistematizar, los 

mismos, para ser presentados en cuadros y gráficos estadísticos que se interpretaron y 

se analizaron empleando la estadística correspondiente . 

Después de haber realizado la evaluación de los instrumentos ya mencionados 

anteriormente y con los datos obtenidos se procedió a realizar lo siguiente . 

● Primero. Se tabularon los datos recolectados en el SPSS, durante la ejecución 

del proyecto. 

● Segundo. Luego se procedió a presentar los datos en cuadros estadísticos, 

tabulados y clasificados, con un anexo interpretativo inmediato. 

● Tercero. De igual manera se empleó la prueba de hipótesis por medio del 

estadístico para muestras de correlación de Pearson para su respectiva 

contrastación. 

● Cuarto. Se realizó el análisis e interpretación de los resultados, los que



permitieron verificar y comprobar la hipótesis. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

i. Consentimiento o aprobación de la participación. Además de entender su 

papel en la investigación, resultó crucial que los participantes dieran su permiso 

explícito para participar. Como eran menores de edad, se requirió obtener el permiso 

por escrito de los padres o tutores, además del consentimiento de los propios niños o 

adolescentes involucrados. Según el artículo 25° del Código de Ética del Psicólogo de 

Perú, "El psicólogo tiene la obligación de garantizar que cualquier estudio con seres 

humanos siempre tenga el consentimiento informado del individuo implicado". 

ii. La confidencialidad y el anonimato. Se refiere a que se tiene que respetar la 

no revelación de la identidad de los participantes, ni que se indique de quiénes fueron 

obtenidos los datos. Según el artículo 37° del Código de Ética del Psicólogo Peruano: 

“El psicólogo debe mantener el anonimato de la persona cuando la información sea 

utilizada para fines de investigacióno docencia”. 

iii. Respeto a la privacidad de los participantes. No debe existir intromisión en 

las vidas de las personas. El investigador está obligado a proteger a los participantes de 

riesgos, daños y amenazas que pudieran afrontar ellos y el equipo de investigación .



Capítulo V 

Resultados 

5.1 Resultados Descriptivos 

 

5.1.1 Estilos de crianza 

 

En la tabla 2 y figura 5, se presentan los resultados de los tipos de EC, el 61.0 

 

presenta estilo de crianza autoritativo; el 4.1 % estudiantes, estilo de crianza autoritario; 

el 3.2 % estudiantes, estilo de crianza permisivo; el 1.4 % estudiantes, estilo de crianza 

negligente; el 30.3 % estudiantes, EC mixto. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes 

evaluados se ubican con mayor porcentaje en estilo de crianza autoritativo.  

Tabla 4 

 

 

 

Tabla 5 

 



5.1.2 Inteligencia emocional 

 

Los resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional (IE) se muestran en 

la tabla 3 y la figura 6. Se nota que el 17.4 % de los alumnos está en un nivel 

extremadamente bajo, el 14.7 % en un nivel muy bajo, el 12.8 % en un nivel medio, el 

40.4 % en un nivel elevado y el 14.7 % en un nivel extremadamente alto. Así, la 

mayor parte de los alumnos de Cerro de Pasco se sitúan en el nivel superior, con el 

porcentaje más alto. 

Tabla 5 

 

Frecuencias y porcentajes según el nivel de IE de los estudiantes 

 

Inteligencia emocional Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 38 17.4 % 

Bajo 32 14,7 % 

Promedio 28 12.8 % 

Alto 88 40.4 % 

Muy alto 32 14.7 % 

Total 218 100.0 % 

 
Figura 6 

Porcentajes según el nivel de inteligencia emocional 
 



5.2 Análisis inferencial de los resultados 

 

5.2.1 Prueba de normalidad 

 

 La tabla 4 muestra que los datos vinculados a la variable de estilos de 

crianza (EC) muestran un nivel de significancia de 0.000, que es inferior a 0.05. De 

la misma manera, la variable de inteligencia emocional tiene un nivel de 

significancia de 0.000 < 0.05. Esto señala que las dos variables no son paramétricas, 

dado que su grado de significancia es menor a 0.05. Así pues, se aplicó la prueba de 

Rho de Spearman para examinar la correlación entre ambas, ya que los datos 

muestran un nivel ordinal. 

 

Tabla 6 

 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 

Variables Kolmo gorov-

Smirn 

ova 

 Estadístico gl Sig. 

Estilos de crianza 0.382 218 0.000 

Inteligencia emocional 0.274 218 0.000 

 
5.2.2 Contrastación de hipótesis 

 

i. Contrastación de hipótesis general 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

● H1 ( hipótesis opcional): Hay una correlación relevante entre los estilos de 

crianza (EC) y la inteligencia emocional (IE) en los alumnos de un centro 

educativo público de Cerro de Pasco, en el año 2024. 

● H0 (hipótesis inexistente): No hay una correlación relevante entre los estilos 

de crianza (EC) y la inteligencia emocional (IE) en los alumnos de un centro 

educativo público de Cerro de Pasco, en el año 2024. 

 

Nivel de significancia: α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo P-valor < α = La H1 se 

aprueba. Es significativo Utilización del estadístico de prueba



En la presente investigación se utilizó la correlación de Rho de Spearman, dado 

que las variables se presentan a nivel ordinal. 

En la tabla 5, se observa la prueba de hipótesis general, en la cual los resultados 

indican una relación significativa entre los estilos de crianza (EC) y la inteligencia 

emocional (IE). La correlación obtenida fue Rho = 0.795, con un valor de p = 0.000, 

que es menor a 0.05, lo que indica que la correlación es estadísticamente significativa. 

Esto sugiere que, a medida que el control sobre los hijos es más adecuado (en un estilo 

autoritativo), mayor es la capacidad de los estudiantes para comprender, utilizar y 

gestionar sus propias emociones. 

 
 

Toma de decisión 

 

Se adopta la hipótesis alternativa (H1), dado que los hallazgos mostrados 

demuestran una correlación relevante entre los factores de estilos de crianza (EC) y la 

inteligencia emocional (IE) en los alumnos de una entidad educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. Esto apoya el postulado de que un correcto estilo de crianza, 

especialmente el autoritario, se vincula con un mejor desarrollo de la inteligencia 

emocional en los alumnos. 

ii. Constrastación de hipótesis específica 1 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

● H1: En los alumnos de una institución educativa pública de Cerro de 

Pasco, en el año 2024, predomina el estilo de crianza autoritario. 



● H0: En los alumnos de una institución educativa pública de Cerro de 

Pasco, en el año 2024, el estilo de crianza predominante no es el 

autoritario. 

 

Toma de decisión 

 

Se acepta la hipótesis alterna (H1), ya que, de acuerdo con los resultados presentados 

en la tabla 2, el 61% de los participantes reportaron un estilo de crianza autoritativo, 

lo que indica que este es el estilo predominante entre los estudiantes de la institución 

educativa pública de Cerro de Pasco en 2024. 

 

 

iii. Constrastación de hipótesis específica 2 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

H1. El grado de inteligencia emocional (IE) predominante en los alumnos de 

una escuela pública de Cerro de Pasco, en el año 2024, es la media. 

G0. El grado de inteligencia emocional (IE) predominante entre los alumnos 

de una escuela pública de Cerro de Pasco, en 2024, no corresponde al promedio. 

Toma de decisión 

 

Se concluyó, que se rechaza la hipótesis alterna, ya que, según la tabla 3, la mayoría 

de los participantes, con el 40,4 %, tuvieron un nivel alto de IE 

iv. Contrastación de hipótesis específica 3 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi. Existe una relación significativa entre los EC y el componente 

intrapersonal de la IE en los estudiantes de una institución educativapública de Cerro 

de Pasco, 2024. H0. No existe una relación significativa entre los EC y el componente 

intrapersonal de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. 

 

Nivel de significancia 

 

α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 



P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es 

significativo P-valor < α = La H1 se aprueba. Es 

significativo Utilización del estadístico de prueba 

En la presente investigación se utilizó, la Correlación de Rho de Spearman, por 

tratarse a nivel ordinal.  

La tabla 6 muestra el examen de hipótesis específica 1, en el que se analizan 

las relaciones entre el estilo de crianza (EC) y el componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional (IE), empleando la Prueba de Correlación de Rho de 

Spearman. Los hallazgos logrados son (Rho = 0.691**, **P. valor = 0.000 < 0.05), lo 

que señala que existe una correlación de importancia. Este descubrimiento indica que 

un estilo de crianza apropiado (autoritario) se relaciona con una mayor habilidad de 

los alumnos para aceptarse a sí mismos e identificar tanto sus virtudes como sus 

defectos. 

 

 
 

Toma de decisión 

 

Para finalizar, se aceptó la hipótesis alternativa, puesto que se detectó una 

correlación relevante entre las variables del estilo de crianza (EC) y el componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional (IE) en los alumnos de una entidad educativa 

pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. 



 

v. Contrastación de hipótesis específica 4 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi. Existe una relación significativa entre los EC y el componente 

interpersonal de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. H0. No existe una relación significativa entre los EC y el componente 

interpersonal de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024.



Nivel de significancia 

 

α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es 

significativo P-valor < α = La H1 se aprueba. Es 

significativo Utilización del estadístico de prueba 

En la presente investigación se utilizó, la Correlación de Rho de Spearman, por 

tratarse a nivel ordinal. 

La prueba de hipótesis específica 2 se muestra en la tabla 7, donde se examinan 

los resultados asociados entre el estilo de crianza (EC) y el componente interpersonal 

de la inteligencia emocional (IE), empleando el test de correlación de Rho de Spearman. 

Los datos logrados indicaron (Rho = 0.635**, P. valor = 0.000 < 0.05). Así pues, se 

deduce que la correlación es relevante, lo que señala que un estilo de crianza apropiado 

(autoritario) se vincula con una mayor habilidad de los alumnos para entender, preservar 

y robustecer sus relaciones interpersonales. 

 

 
 
 

Toma de decisión 

 

En conclusión, se aceptó la hipótesis alterna, dado que se encontró una 

correlación significativa entre las variables de estilo de crianza (EC) y el componente 



interpersonal de la inteligencia emocional (IE) en los estudiantes de una institución 

educativa pública en Cerro de Pasco, 2024. 

vi. Contrastación de hipótesis específica 5 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi. Existe una relación significativa entre los EC y el componente 

adaptabilidad de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. H0. No existe una relación significativa entre los EC y el componente 

adaptabilidad de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. 

 

Nivel de significancia 

 

α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es 

significativo P-valor < α = La H1 se aprueba. Es 

significativo Utilización del estadístico de prueba 

En la presente investigación se utilizó, la Correlación de Rho de Spearman, por 

tratarse a nivel ordinal. 

La tabla 8 muestra el examen de hipótesis específica 3, donde se examinan las 

conclusiones de la correlación entre el estilo de crianza (EC) y el componente de 

adaptabilidad de la inteligencia emocional (IE). Se aplicó el Test de Correlación de Rho 

de Spearman, logrando un valor de Rho = 0.645** y un valor de P = 0.000, que es 

inferior a 0.05, lo que señala que la correlación es relevante. Esto indica que un estilo 

de crianza autoritario se vincula con una mayor habilidad de los alumnos para ajustarse, 

guiarse y desarrollar competencias para solucionar problemas, distinguiendo lo 

subjetivo de lo objetivo y mostrando adaptabilidad frente a las variaciones que puedan 

surgir. 



 

 
 

Toma de decisión 

 

Para concluir, se aceptó la hipótesis alternativa dado que hay una correlación 

relevante entre las variables de EC y el componente de adaptabilidad de la IE en 

alumnos de una entidad educativa pública en Cerro de Pasco, 2024. 

 

vii. Contrastación de hipótesis específica 6 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi. Existe una relación significativa entre los EC y el componente manejo de 

estrés de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro de Pasco, 

2024. 

H0. No existe una relación significativa entre los EC y el componente manejo 

de estrés de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro de 

Pasco, 2024. 

Nivel de significancia 

 

α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es 

significativo P-valor < α = La H1 se aprueba. Es 



significativo Utilización del estadístico de prueba 

En la presente investigación se utilizó, la Correlación de Rho de Spearman, por 

tratarse a nivel ordinal. 

La tabla 9 muestra la prueba de hipótesis específica 4, en la que los resultados 

establecen una relación entre EC y el componente de control del estrés de la IE. Se 

utiliza la Prueba de Correlación de Rho de Spearman, hallando (Rho = 0. 628**, P. 

valor = 0.000 < 0.05) de alfa. Así pues, la correlación es relevante, señalando que un 

estilo de crianza apropiado (autoritario) logra un mayor control emocional en diferentes 

circunstancias a través de la tolerancia al estrés. 

 

Toma de decisión 

 

Para finalizar, se aceptó la hipótesis alternativa debido a que hay una 

correlación relevante entre las variables de EC y el componente de gestión del estrés de 

la IE en alumnos de una entidad educativa pública en Cerro de Pasco, en el año 2024. 

viii. Contrastación de hipótesis específica 7 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi. Existe una relación significativa entre los EC y el componente estado de 

ánimo general de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024. 

H0. No existe una relación significativa entre los EC y el componente estado de  

ánimo general de la IE en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 



de Pasco, 2024. 

 

Nivel de significancia 

 

α = 0.05 

 

Criterios para la decisión estadística 

 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es 

significativo P-valor < α = La H1 se aprueba. Es 

significativo Utilización del estadístico de prueba 

En la presente investigación se utilizó, la Correlación de Rho de Spearman, por 

tratarse a nivel ordinal . 

En la tabla 10, se aprecia la prueba de hipótesis específica 5, donde los 

resultados se relacionan entre EC” y estado de ánimo general de la IE, haciendo el uso 

de la Prueba de Correlación de Rho de Spearman, encontrando (Rho = 0. 372**, P. valor 

= 0.000 < 0.05) de alfa . Por lo tanto, la correlación es significativa, indicando que, un 

estilo de crianza adecuado (autoritativo) mayor ánimo general, mejor habilidad para 

desarrollar una IE de los estudiantes. 

 
 

Toma de decisión 

 

 

Para concluir, se aceptó la hipótesis alternativa dado que hay una correlación 

relevante entre las variables de EC y el componente interpersonal de la IE en 



alumnos de una entidad educativa pública en Cerro de Pasco, 2024. 

 

5.3 Análisis y Discusión de Resultados 

 

A continuación, se lleva a cabo el estudio y debate de los hallazgos. El propósito 

principal fue establecer la correlación entre los EC y la IE en los alumnos de una entidad 

educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Los hallazgos señalaron que hay 

una correlación relevante entre los EC y la IE en alumnos de una institución educativa 

pública de cerro de pasco, en el año 2024, de acuerdo con el test de correlación Rho de 

Spearman (Rho=0.795**, P. valor=0.000<0.05). Esto señala que cuando se ejerce un 

control apropiado sobre los hijos (autoritario), se potencia su capacidad para 

comprender, utilizar y gestionar sus propias emociones. 

Esta investigación se asemeja al estudio de Segura (2021), que de acuerdo a sus 

hallazgos determina que hay una correlación entre los EC e IE en los adolescentes. 

Zárate y Alonso-Alberca (2022) hallaron otro hallazgo parecido al descubrir una 

relación, aunque restringida, entre los estilos de parentesco y la Inteligencia Emocional. 

Nakahodo (2022) halló algo similar, dado que informó de una correlación positiva y 

significativa (Rho=0,714; p=0,000) entre los EC y la IE. Saucedo (2023) también 

descubrió una conexión entre los EC y la Inteligencia Emocional. No obstante, 

Albarracín (2023) informó un hallazgo diferente, dado que no detectó una relación entre 

la IE y los EC en su grupo de estudiantes de secundaria de Lima. 

Los hallazgos de esta investigación se fundamentan teóricamente, dado que el estilo de 

crianza se refiere a un conjunto armónico de actitudes hacia los niños y adolescentes, 

que se declaran hacia ellos y que, en su totalidad, generan un ambiente emocional en el 

que se manifiestan las conductas de los padres. Esto significa que está fuertemente 

vinculado con el ambiente emocional que actúa como base para las relaciones entre 

padre e hijo (Darling y Steinberg, 1993). 

 

 



Del mismo modo, Goleman (1997) refiere que la familia es el primer espacio en donde 

el menor fortalece o carece de IE. Si analizamos el contexto actual, la crianza se 

encuentra atravesando por la perspectiva de derechos, lo cual implica que si los 

adolescentes se encuentran bajo la tutela de sus padres las prácticas de crianza no 

pueden vulnerar los derechos legalmente reconocidos. 

En relación al objetivo específico 1, se determinó que el estilo autoritario fue el 

más utilizado con el 61%, mientras que el control emocional se halla en un alto nivel 

con el 40.4 %. Alvarez y Carlos (2021) hallaron un hallazgo parecido dado que el 51% 

de su muestra poseen un nivel medio de funcionalidad familiar, lo que sugiere que con 

cierta regularidad se utiliza el estilo de crianza autoritario. Fuentes-Vilugrón y 

colaboradores (2022) informaron un hallazgo parecido, dado que el método 

democrático de crianza resultó ser el más frecuente en su muestra. Meza y Candela 

(2021) descubrieron un parecido, dado que el 73,7% de su grupo de estudio presentó un 

método de crianza democrático. Además, Zárate y Alonso-Alberca (2022) hallaron un 

hallazgo distinto, dado que la mayoría (26,9 %) de los padres de su muestra utilizaron 

el método de crianza negligente. A diferencia de Nakahodo (2022) que descubrió algo 

distinto, ya que el 77,2% de su muestra llegó al nivel promedio de EC. Saucedo (2023) 

obtuvo un resultado diferente, puesto que el tipo de crianza más frecuente fue el 

negligente con un 27,3%. Paredes y Torres (2021) hallaron un aspecto diferente dado 

que la mayoría de sus participantes lograron niveles medios en las dimensiones de EC. 

Respecto al objetivo específico 2, se encontró que la mayoría de los estudiantes 

tiene un nivel alto de IE con 40,4 %. Saucedo (2023) encontró un resultado similar, ya 

que la mayoría (69,2 %) de su población tuvo un nivel óptimo de IE. Chuquillanqui y 

Fabian (2019) encontraron un resultado similar, pues la mayoría de su población 

alcanzó niveles buenos y muy buenos de IE. A su vez, Alvarez y Carlos (2021) reportan 

algo coherente, ya que la mayoría de los escolares de Pasco de su estudio cuentan con 

inteligencia intrapersonal (22 %) e interpersonal (32 %). Al respecto, Zárate y Alonso- 

Alberca (2022) hallaron un resultado distinto ya que la mayoría de su muestra necesita 



desarrollar sus habilidades emocionales. Sin embargo, Nakahodo (2022) encontró un 

resultado diferente, ya que la mayoría de su población obtuvo un nivel medio (83,7 %) 

de IE. Morales y Villena (2022) encontraron algo distinto, ya que la mayoría de su 

población con el 48,1 % obtuvieron una IE promedio. A su vez, Alvarado y Porras 

(2020) también reportaron algo diferente ya que la mayoría (34,1 %) de su población 

tuvo un grado bajo de IE. 

En relación al objetivo específico 3, determinar si hay una relación entre los EC 

y el componente intrapersonal de la Inteligencia Emocional en los alumnos de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. Los hallazgos indicaron que hay 

una relación relevante entre EC y el componente intrapersonal de la IE, de acuerdo con 

la Prueba de Correlación de Rho de Spearman, donde se encontró (Rho = 0.691**, P. 

valor = 0.000 < 0.05), donde este valor es inferior al margen de error = 0.05 de alfa. 

Esto sugiere que un estilo de crianza apropiado (autoritario) incrementa la habilidad de 

los estudiantes para aceptarse a sí mismos y reconocer sus virtudes y 

Nakahodo (2022) encontró un resultado similar, ya que los EC se relacionaron 

con el componente intrapersonal de la IE (Rho=0,387; p=0,000). 

Según la teoría Darling y Steinberg (1993), esta refiere que la crianza de los 

padres es de vital importancia para fomentar el coeficiente emocional en jóvenes 

adolescentes, que es la etapa de formación de saber controlar las emociones, autogestión 

y de reconocimiento de propias cualidades particulares; por lo que es necesario exponer 

estrategias que lleven a los padres a estabilizar los EC para formar a mejores individuos 

que aporten a bienestar de la sociedad. De igual manera, BarOn (1997, citado en 

Ugarriza, 2001), en su teoría, refiere que el autoconocimiento y la



gestión de las emociones, permite desarrollar la conciencia emocional y la regulación 

de la conducta. 

De acuerdo con el objetivo e hipótesis específico 4, se propuso determinar si hay 

una correlación entre los EC y el componente interpersonal de la Inteligencia Emocional 

en los alumnos de una institución educativa pública de Cerro de Pasco 2024. Aplicando 

la Prueba de Correlación de Rho de Spearman, (Rho = 0. 635**, P. valor = 0.000 < 

0.05) en el rango alfa. Así pues, la correlación es relevante, demostrando que un estilo 

de crianza apropiado (autoritario) tiene una mayor habilidad para comprender, mantener 

y mantener relaciones interpersonales entre los alumnos. Nakahodo (2022) halló un 

hallazgo parecido, reportando una correlación entre los EC y el componente 

interpersonal de la Inteligencia Emocional (Rho=0,414; p=0,000). En relación a esto, 

Darling y Steinberg (1993) sostienen que son directrices para la imitación social y esto 

impacta en los EC de los individuos, además de los valores y el nivel de interacción de 

los padres con sus hijos, es la actitud para evidenciar.  

En relación con el objetivo e hipótesis concreto 5, se debe determinar si hay una 

correlación entre los EC y el componente adaptabilidad de la IE en los alumnos de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024, utilizando la Prueba de 

Correlación de Rho de Spearman, hallando (Rho = 0. 645**, P. valor = 0.000 < 0.05) 

de alfa. Así pues, la correlación es relevante, señalando que un estilo de crianza 

apropiado (autoritario) incrementa la capacidad de adaptación, localización y desarrollo 

de habilidades para solucionar problemas, distinguiendo lo subjetivo de lo objetivo, 

evidenciando que se puede ajustar a las variaciones que puedan surgir. 

 

Nakahodo (2022) encontró un resultado similar, ya que reportó una correlación 

entre los EC y el componente adaptabilidad de la IE (Rho=0,405; p=0,000).



De acuerdo con el objetivo e hipótesis específico 6, determinar si hay una 

correlación entre los EC y el componente de gestión del estrés de la IE en los alumnos 

de una institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Aplicando la 

Prueba de Correlación de Rho de Spearman, (Rho = 0. 628**, P. valor = 0.000 < 0.05) 

en el rango alfa. Así pues, la correlación es relevante, señalando que un estilo de crianza 

apropiado (autoritario) otorga un mayor control emocional en diferentes circunstancias 

a través de la tolerancia al estrés. 

Nakahodo (2022) también divulgó una información similar, pues descubrió una 

correlación entre los EC y el componente de control del estrés de la IE (Rho=0,413; 

p=0,000). 

En relación con el objetivo e hipótesis específico 7, se propuso determinar si hay 

una correlación entre los EC y el componente estado de ánimo general de la IE en los 

alumnos de una escuela pública de Cerro de Pasco en el año 2024. Mediante el uso de 

la Prueba de Correlación de Rho de Spearman, se descubrió un alfa de (Rho = 0. 372**, 

P. valor = < 0.05). Así pues, la correlación es relevante, señalando que un estilo de 

crianza apropiado (autoritario) incrementa el ánimo general y mejora la capacidad para 

desarrollar una Inteligencia Emocional de los estudiantes. Finalmente, frente a lo 

mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en 

donde se encontró que la dimensión estado de ánimo en general guarda relación con los 

EC en una institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024. 

A su vez, Nakahodo (2022) encontró un resultado similar, ya que reportó una 

relación entre los EC y el componente estado de ánimo de la IE (Rho=0,321; 

p=0,000). 

Finalmente, se cumplió con los objetivos planteados, en donde se examinaron 

los objetivos generales y específicos, simplificando la información a través de marco 

teórico, antecedentes y demostrando los datos más importantes del estudio.



Conclusiones 

 

1. En términos generales, se evidenció una correlación relevante entre los EC 

y la IE (Rho=0.795**; P valor=0.000<0.05) en los alumnos de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Esto 

sugiere que cuando los estudiantes reciben una correcta (autoritativa) 

crianza, su capacidad para comprender, utilizar y gestionar sus propias 

emociones se incrementa. 

2. Respecto al objetivo específico 1, se concluyó que el estilo de crianza 

mayoritario en los estudiantes de una institución educativa pública de Cerro 

de Pasco, 2024 fue el autoritativo con 61 %, esto implica que la mayoría de 

los estudiantes goza de una crianza adecuada. 

3. En relación al objetivo específico 2, se determinó que el índice de 

inteligencia emocional predominante en los alumnos de una escuela pública 

de Cerro de Pasco, en 2024, fue el más elevado con un 40,4 %. Esto significa 

que la mayoría de los alumnos tiene la habilidad de comprender, utilizar y 

gestionar sus emociones. 

4. En relación con el objetivo específico 3, se detectó una correlación relevante 

entre los estilos de crianza y el componente intrapersonal de la Inteligencia 

Emocional (Rho=0.691**; P. valor=0.000<0.05) en los alumnos de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Estos 

hallazgos señalan que cuando los estudiantes tienen un estilo de crianza 

apropiado (autoritario), su habilidad para aceptarse a sí mismos y reconocer 

sus virtudes y defectos se incrementa 

5. En relación con el objetivo específico 4, se detectó una correlación relevante 

entre los EC y el componente interpersonal de la Inteligencia Emocional 

(Rho=0.635**, P. valor=0.000<0.05) en los alumnos de una entidad 

educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Esto significa que, 



cuando los estudiantes tienen un estilo de crianza apropiado (autoritario), 

su habilidad para comprender, mantener y mantener relaciones 

interpersonales se incrementa. 

6. En relación con el objetivo específico 5, se detectó una correlación relevante 

entre los estilos de crianza y el componente de adaptabilidad de la 

Inteligencia emocional (Rho=0.645**; P. valor= 0.000<0.05) en los 

alumnos de una institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 

2024. Esto señala que cuando los estudiantes tienen un estilo de crianza 

apropiado (autoritario), su capacidad para adaptarse, ubicarse y desarrollar 

habilidades para solucionar problemas, distinguiendo entre lo subjetivo y lo 

objetivo, demuestra que se puede ajustar a las variaciones que puedan 

surgir. 

7. En relación con el objetivo específico 6, se detectó una correlación relevante 

entre los EC y el componente de gestión del estrés de la Inteligencia 

Emocional (Rho=0.628**; P. valor=0.000<0.05) en los alumnos de una 

escuela pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Esto señala que, al tener 

un estilo de crianza apropiado (autoritario) en los alumnos, se incrementa 

su control emocional en diferentes circunstancias a través de la tolerancia 

al estrés. 

8. En relación al objetivo específico 7, se detectó una correlación relevante 

entre los EC y el componente general del estado de ánimo de la IE 

(Rho=0.372**, P. valor=0.000<0.05) en los alumnos de una institución 

educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. Esto señala que cuando 

los estudiantes tienen un estilo de crianza apropiado (autoritario), su ánimo 

general se eleva y su capacidad para desarrollar una Inteligencia Emocional 

mejora. 



Recomendaciones 

 

1. Según el resultado global, se sugiere llevar a cabo talleres de crianza 

autoritativa para los padres con el fin de potenciar la Inteligencia Emocional 

en los alumnos de una institución educativa pública en Cerro de Pasco, 

2024. 

2. Sobre la base del resultado específico 1, se recomienda realizar diagnósticos 

psicométricos de los EC en los estudiantes de 1er grado de secundaria, y se 

sugiere realizar talleres de crianza autoritativa con todos los padres de todos 

los grados. 

3. Sobre la base del resultado específico 2, se recomienda realizar diagnósticos 

psicométricos de la IE en los estudiantes de 1er grado de secundaria, y sobre 

la base de los resultados se sugiere realizar talleres de desarrollo de IE. 

4. Basándose en el resultado específico 3, se sugiere llevar a cabo seminarios 

de crianza autoritativa para los padres con el propósito de potenciar el 

componente intrapersonal de la Inteligencia emocional en los alumnos de 

una institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 2024. 

5. A partir del resultado específico 4, se recomienda organizar talleres sobre 

crianza autoritativa dirigidos a los padres, con el objetivo de fortalecer el 

componente interpersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

una institución educativa pública en Cerro de Pasco, durante el año 2024. 

6. Desde el punto de vista específico 5, se sugiere realizar talleres de crianza 

autoritaria orientados a los padres, con el objetivo de fortalecer el elemento 

de adaptabilidad de la inteligencia emocional en los alumnos de una 

institución educativa pública en Cerro de Pasco, 2024.



7. Según el resultado específico 6, es necesario establecer talleres de crianza 

autoritaria orientados a los padres, con el propósito de potenciar el 

componente de gestión del estrés de la inteligencia emocional en los 

alumnos de una institución educativa pública de Cerro de Pasco, en el año 

2024. 

8. Sobre la base del resultado específico 7, se recomienda realizar talleres de 

crianza autoritativa para padres de familia con el objetivo de incrementar el 

componente estado de ánimo general de la IE en los estudiantes de una 

institución educativa pública de Cerro de Pasco, 2024.
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