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RESUMEN 

La investigación titulada “Influencia de la negligencia parental en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel 

– 2023” tiene como objetivo determinar la influencia de la negligencia parental en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de la I.E.S. Simón Bolívar, del distrito de 

San Miguel, provincia de San Román. Como hipótesis general se plantea: La negligencia 

parental influye significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

La metodología de esta investigación se centra en el enfoque cuantitativo, corresponde al 

tipo de investigación básica, el método utilizado fue hipotético - deductivo de diseño no 

experimental con alcance explicativo.  La población de estudiantes asciende a 480 y la 

muestra de estudio se obtuvo a través del tipo aleatorio simple y estratificado que asciende 

a 214 estudiantes. La técnica a emplearse fue la encuesta y el instrumento de recolección 

fue el cuestionario para recabar información. Los resultados muestran que, del total de 

estudiantes que experimentan un nivel medio de negligencia parental 78.5%, se observa 

que la mayoría 47.2% presenta relaciones interpersonales de nivel regular. Se concluye 

que, la negligencia parental influye significativamente en las relaciones interpersonales 

de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel, ya que, según 

la chi cuadrada calculada Chic
2 = 14.911 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 9,4877. 

Además, se observó un valor de significancia de 0.005, el cual es menor que 0.05 (p = 

0.005 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha).  

Palabras clave: Estudiantes, Familia, Negligencia parental, Relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

The research entitled “Influence of parental neglect on the interpersonal relationships of 

4th and 5th grade students of I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel - 2023” aims to determine 

the influence of parental neglect on the interpersonal relationships of students of I.E.S. 

Simón Bolívar, San Miguel district, San Román Juliaca province. As a general hypothesis 

it is stated: Parental neglect significantly influences students' interpersonal relationships. 

The methodology of this research focuses on the quantitative approach, corresponding to 

the type of basic research, the method used was hypothetical - deductive with a non-

experimental design with explanatory scope. The population of students amounts to 480 

and the study sample was obtained through the simple stratified random type, amounting 

to 214 students. The technique to be used was the survey and the collection instrument 

was the questionnaire to collect information. The results show that, of the total number 

of students who experience a medium level of parental neglect 78.5%, it is observed that 

the majority 47.2% present interpersonal relationships at a regular level. It is concluded 

that parental neglect significantly influences the interpersonal relationships of 4thand 5th 

grade students of the I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel, since, according to the calculated 

chi-square = 14.911 is greater than the tabulated chi-square = 9.4877. In addition, a 

significance value of 0.005 was observed, which is less than 0.05 (p = 0.005 < 0.05). 

Consequently, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is 

accepted. 

Key words: Family, Interpersonal relationships, Parental neglect, Students. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se desarrolló considerando que la dinámica de las relaciones 

interpersonales en el entorno educativo es un aspecto crucial que influye directamente en 

el desarrollo académico, emocional y social de los estudiantes. Entre los diversos factores 

que pueden incidir en estas relaciones, la negligencia parental emerge como una variable 

de especial interés y relevancia. En el contexto de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

ubicada en San Miguel, resulta imperativo explorar cómo la negligencia parental impacta 

las interacciones entre los estudiantes de 4° y 5° grado. 

La negligencia parental, entendida como la falta de atención, cuidado y apoyo 

emocional por parte de los progenitores hacia sus hijos, se presenta como un fenómeno 

multifacético que puede manifestarse de diversas maneras. Desde la ausencia física hasta 

la falta de estímulo emocional y cognitivo, la negligencia parental puede dejar huellas 

profundas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, repercutiendo en su 

capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. 

En este sentido, esta investigación investigó cómo la negligencia parental afecta 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4° y 5° grado en la I.E.S. Simón 

Bolívar. Además, buscó identificar posibles estrategias de intervención y apoyo que 

puedan mitigar los efectos negativos de la negligencia parental en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, promoviendo así un ambiente escolar más inclusivo, 

afectivo y propicio para el desarrollo integral de adolescentes. 

En el capítulo I, se presentan la introducción, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema (tanto general como específica), la hipótesis de investigación 
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(tanto general como específica), la justificación del estudio y los objetivos de la 

investigación (tanto generales como específicos). En el capítulo II, se hace una revisión 

de la bibliografía y del contexto de la investigación (internacional, nacional y local). 

Además del marco teórico, se abordan las cuestiones planteadas por las dos variables: 

negligencia parental y relaciones interpersonales. En el capítulo III, se describen los 

materiales y métodos, la ubicación geográfica del estudio, el tipo y método de estudio, y 

se procesan estadísticamente las técnicas y herramientas para la recopilación de datos, 

poblaciones y muestras. En el capítulo IV, se presentan los resultados y la discusión, así 

como la comprobación de hipótesis. En el capítulo V, se detallan las conclusiones 

alcanzadas tras la finalización del estudio, de acuerdo a los objetivos propuestos. En el 

capítulo VI, se formulan las recomendaciones a la luz de los resultados de la 

investigación. En el capítulo VII, se señalan las referencias de las fuentes citadas para la 

elaboración del presente estudio, y finalmente, los anexos 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la negligencia parental es una de las formas más naturalizadas e 

invisibles de violencia infantil, es por eso que se presenta como una problemática 

compleja y creciente que se viene persistiendo y normalizando en la sociedad, afectando 

principalmente al desarrollo integral de los adolescentes quienes son víctimas en la 

vulneración de sus derechos. El Diario Perú 21 (2023) en su publicación, menciona que 

de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) , en los 

primeros meses del año, se registraron 3786 casos de violencia física, psicológica, sexual 

y por negligencia contra niñas(os) y adolescentes, de los cuales 2673 corresponden a 

mujeres adolescentes que oscilan entre 12 a 17 años, es decir el 70,6% del total. La 

familia, como núcleo fundamental de la sociedad, juega un papel crucial en el desarrollo 

emocional, social y cognitivo de los individuos.  
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En este contexto, la negligencia parental emerge como un tema de gran relevancia 

y a la vez como un factor crítico que puede tener consecuencias de largo alcance en la 

vida de los adolescentes. Según Peñaherrera (2013) “La negligencia parental se refiere a 

la falta de atención, cuidado y apoyo emocional que los padres brindan a sus hijos”, y su 

impacto en las relaciones interpersonales es un aspecto que merece una atención detallada 

y una comprensión profunda. En el contexto de los estudiantes, quienes se encuentran en 

un período de transición y aprendizaje constante, la calidad de las relaciones 

interpersonales que puedan forjar puede influir de manera sustancial en su bienestar 

académico y emocional. Por lo tanto, toda esta problemática motiva a la ejecución del 

presente estudio debido al aumento de casos de negligencia parental de acuerdo a los 

datos estadísticos, centrándonos específicamente en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes 

En este fenómeno influyen aspectos familiares, sociales y hasta personales que 

puede darse tanto dentro como fuera del hogar, los indicadores de negligencia pueden 

tener espacio en la calle, al interior del hogar, en los colegios siendo este último donde 

hay mayor impacto ya que es uno de los espacios más importantes de socialización en los 

estudiantes. Teniendo en cuenta la problemática de la negligencia parental en distintas 

instituciones educativas del Perú y de la región de Puno, la I.E.S “Simón Bolívar” del 

distrito de San Miguel no está al margen, la falta de atención necesaria por parte de los 

padres influye a que los adolescentes tengan problemas en manejar las  relaciones 

interpersonales, demostrando alteraciones y dificultades como: baja autoestima, 

agresividad ,timidez, sentir  frustración y no poder controlar su ira o también lleguen a 

buscar refugio o se relacionen con amistades que son mala influencia, llevándolos al 

consumo de drogas o práctica de conductas que generen algún daño físico y emocional. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general 

- ¿Cómo la negligencia parental influye en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel? 

1.2.2. Problemas específicos  

- ¿Cómo la negligencia parental influye en los estilos de comunicación de 

los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel? 

- ¿Cómo la negligencia parental influye en las actitudes socio afectivas de 

los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel? 

- ¿Cómo la negligencia parental influye en los actores educativos de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general  

- La negligencia parental influye significativamente en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S, Simón 

Bolívar, San Miguel. 

1.3.2. Hipótesis especificas  

- La negligencia parental influye significativamente en los estilos de 

comunicación de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón 

Bolívar, San Miguel. 

- La negligencia parental influye significativamente en las actitudes socio 

afectivas de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, 

San Miguel. 
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- La negligencia parental influye significativamente en los actores 

educativos de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, 

San Miguel. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO  

Los trabajadores sociales están comprometidos con la identificación de problemas 

que afectan el bienestar de los individuos y las comunidades. Esta investigación ayuda a 

comprender cómo la negligencia parental, una forma de maltrato infantil, afecta el 

desarrollo social y emocional de los adolescentes en un entorno escolar. Este 

entendimiento es crucial para diseñar intervenciones adecuadas. Con estos datos 

específicos sobre cómo la negligencia parental impacta las relaciones interpersonales en 

la institución, los trabajadores sociales pueden desarrollar programas más efectivos que 

aborden tanto las necesidades inmediatas de los adolescentes afectados como las causas 

subyacentes de la negligencia. Esto puede incluir programas de apoyo a padres, talleres 

de habilidades parentales, y servicios de consejería y apoyo para los estudiantes. 

Parte del rol del trabajador social incluye la educación y la capacitación de la 

comunidad sobre temas relevantes. Los resultados de esta investigación podrán ser 

utilizados para educar a la comunidad sobre los efectos dañinos de la negligencia parental 

y promover una mayor conciencia y responsabilidad entre los padres y otros cuidadores. 

En nuestra carrera a menudo trabajan en equipos interdisciplinarios que pueden incluir 

educadores, psicólogos, y médicos. Los resultados de la tesis podrían facilitar una 

colaboración más estrecha y efectiva entre diferentes profesionales para abordar de 

manera integral las necesidades de los adolescentes afectados por la negligencia parental. 

Comprender las necesidades específicas de los estudiantes afectados por la negligencia 

parental permite a los trabajadores sociales y a las instituciones educativas asignar 
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recursos de manera más efectiva, garantizando que los estudiantes reciban el apoyo 

necesario para desarrollar habilidades sociales y emocionales saludables. 

Este estudio fue llevado a cabo para explorar el impacto de la negligencia parental 

en las interacciones sociales de los estudiantes. Dicha negligencia se manifiesta en el 

descuido de los padres hacia la atención y cuidado esenciales, lo que repercute 

negativamente en la satisfacción de necesidades básicas de los estudiantes. Esta situación 

afecta la formación de comportamientos, valores y normas, resultando en una pérdida de 

respeto dentro de la unidad familiar y en un comportamiento individualista debido a la 

falta de diálogo y tiempo compartido en familia. Ante estos desafíos, el profesional aporta 

a través de este estudio, empleando métodos como encuestas, para ofrecer soluciones 

alternativas a la institución educativa y a las familias implicadas, tanto en grupo como 

individualmente. Estas intervenciones pueden ser cruciales para mejorar la calidad de 

vida de las familias y los estudiantes, quienes son los futuros actores de nuestra sociedad, 

y facilitar el desarrollo de futuras investigaciones y estrategias de intervención para 

abordar la problemática de la negligencia parental. 

La presente investigación, es de gran relevancia en el ámbito del Trabajo Social, 

pues permite entender cómo la falta de acompañamiento y apoyo familiar impacta el 

desarrollo social y emocional de los estudiantes en su entorno educativo. Desde una 

perspectiva práctica, los resultados pueden guiar a los profesionales de Trabajo Social en 

el diseño de intervenciones psicoeducativas y programas de apoyo familiar que 

promuevan la cohesión y el bienestar de los estudiantes. Socialmente, este estudio aporta 

al desarrollo de una comunidad escolar más consciente y colaborativa, sensibilizando a 

padres, docentes y comunidad educativa sobre la importancia de un ambiente familiar de 

apoyo. Los hallazgos de este trabajo serán útiles para futuros estudios y estrategias de 

intervención orientadas a fortalecer el entorno social y familiar de los adolescentes. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general  

- Determinar la influencia de la negligencia parental en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón 

Bolívar, San Miguel. 

1.5.2. Objetivos específicos  

- Establecer la influencia de la negligencia parental en los estilos de 

comunicación de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón 

Bolívar, San Miguel. 

- Identificar la influencia de la negligencia parental en las actitudes socio 

afectivas de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, 

San Miguel. 

- Estimar la influencia de la negligencia parental en los actores educativos 

de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A nivel internacional 

Salán (2014) en Ecuador en su estudio titulado “La negligencia familiar y 

su incidencia en los niveles de autoestima de los niños de 7 a 12 años que se 

encuentran en acogimiento institucional temporal en la fundación “Proyecto Don 

Bosco”, se planteó como propósito la determinación de la incidencia de la 

negligencia familiar en los niveles de autoestima de los niños. La metodología de 

investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo causal, la técnica de recojo de 

datos fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. Los resultados 

evidenciaron la presencia de negligencia familiar de tipo emocional y esto afecta 

en 60.0% de forma negativa en la autoestima de los estudiantes, asimismo afecta 

el rendimiento, valoración propia y relaciones interpersonales e intrafamiliares.  

Zambrano (2017) en Ecuador en su artículo titulado “Violencia 

intrafamiliar y relaciones interpersonales en los escolares”, se planteó como 

propósito el análisis del impacto de la violencia intrafamiliar sobre las relaciones 

interpersonales de niños y jóvenes. La metodología del estudio fue de enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo compuesta de 

11053 estudiantes de las edades de 10 a 17 años, la técnica de recojo de datos fue 

la encuesta por medio de sus instrumentos cuestionario denominado “Moos y 

Moos y Escala de comunicación de padres-adolescentes de Barnes y Olson”. Los 

resultados expuestos evidencian que, las manifestaciones más graves de violencia 
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interpersonal es la violencia en pareja, maltrato infantil de padres a hijos, y esto 

intercede de forma directa y determinante en el comportamiento de los escolares. 

Poveda (2019) realizó un estudio en Chile sobre “Factores que inciden en 

la negligencia parental”, cuyo objetivo fue identificar los factores que inciden en 

la negligencia parental. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de carácter 

exploratorio, para la población de estudio considero a los adultos responsables que 

hayan ingresado durante tres meses a la OPD que fueron un total de 306 y para la 

muestra se consideró a 46 adultos, utilizó el cuestionario como instrumento. Los 

resultados presentados en la investigación exponen que, los adultos no tuvieron 

conocimiento sobre lo que significa negligencia parental y lo único que ellos 

conocen es la violencia física y psicológica dentro de una familia, con su 

conocimiento empírico señalaron como negligencia la falta de comunicación entre 

los hijos. Concluyó que, es de vital importancia concientizar a la población sobre 

este tipo de maltrato, y la forma de manifestación.  

Pinos (2022) en su trabajo de investigación titulada “Análisis de los casos 

de negligencia parental en la atención sociosanitaria de los usuarios del GAD 

Parroquial Unamuncho de la ciudad de Ambato”: donde el objetivo general de la 

investigación fue: Analizar los casos de negligencia parental en la atención 

sociosanitaria de los usuarios del GAD parroquial una muncho de la ciudad de 

Ambato. La investigación realizada es de enfoque cuali-cuantitativa con una 

población de 48 usuarios del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil; donde se 

aplicó la técnica de encuestas y entrevistas. Se concluyó que los usuarios del GAD 

Parroquial de Unamuncho experimentan negligencia en los cuidados 

sociosanitarios por parte de sus progenitores. Esta situación se refleja en varios 

aspectos críticos: los niños presentan deficiencias en su higiene personal, son 
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expuestos a violencia física derivada del alcoholismo y ciertas creencias sobre la 

crianza, carecen de asistencia médica adecuada en episodios de enfermedad, y no 

reciben la nutrición adecuada. 

Zamora (2015) en su tesis titulada: “Negligencia parental y su influencia 

en la ansiedad en niños de 6 a 8 años de edad en la fundación jóvenes para el 

futuro de la ciudad de Ambato”: donde el objetivo fue Disminuir los niveles de 

negligencia con talleres de psicoeducación sobre el buen trato, como modelo 

predominante al estilo de crianza en los padres. El método propuesto utilizado se 

describe como un enfoque cuali-cuantitativo. La muestra de la investigación se 

realizó con niños de 6 a 8 años. Se determinó que, según los resultados obtenidos 

del cuestionario diseñado para medir la negligencia parental, un 67.5% de los 

casos muestra niveles altos de negligencia. Esto indica una presencia significativa 

de este problema, lo que afecta directamente los niveles de ansiedad entre los 

niños, tal como se observa en el test de CAS, donde el 75% de los menores de la 

Fundación Jóvenes para el Futuro presentan altos niveles de ansiedad. Esta 

correlación subraya la influencia directa de la negligencia parental en el bienestar 

emocional de los niños. 

2.1.2. A nivel nacional 

Panuera (2018) en su estudio titulado “Funcionalidad familiar, estilos 

parentales y sintomatología depresiva en adolescentes de tercero, cuarto y quinto 

año de secundaria de una institución educativa estatal en Chorrillos”, se trazó 

como objetivo la determinación de la asociación entre el funcionamiento familiar, 

los estilos parentales y la depresión en adolescentes. La metodología se enmarco 

en el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, la técnica que utilizó 
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para recolectar la información fue la encuesta mediante el instrumento 

denominado “Test de Funcionalidad Familiar de Isabel Louro (FF-SIL), Parental 

Bonding Instrument (PBI) y Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds 

(EDAR)”, la muestra de investigación se compuso de 412 estudiantes. Los 

resultados muestran que, a mejor funcionamiento familiar menor será la presencia 

de depresión. Concluyó que, se determinó una relación inversa y significativa 

entre las variables.  

Arispe y Ochoa (2019) en la ciudad de Arequipa, realizó un estudio 

denominado “Estilos de socialización parental y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de secundaria de una I. E. Pública del distrito de la Joya”, cuyo 

objetivo fue determinar la asociación entre estilos parentales y estrategias de 

afrontamiento. La metodología de estudio fue de enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional con diseño no experimental de tipo transversal. La muestra fue de 

168 estudiantes. Para el acopio de información utilizó la técnica de la encuesta por 

medio de su instrumento cuestionario. Los resultados hallados muestran que el 

estilo que más predomina es el autorizativo, en cuanto a las estrategias quede 

afrontamiento que usan los adolescentes es esforzarse para tener éxito en otros 

casos fue buscar diversiones relajantes. Concluyó manifestando que, las variables 

se relacionan significativamente.  

Mamani y Huallpa (2019) realizaron un estudio en la región de Apurímac, 

“Estilos de sociabilidad parental y problemas de conducta en estudiantes de nivel 

secundario del sistema JEC de Haquira 2019”, con el propósito de hallar la 

relación entre los problemas de conducta y los estilos de sociabilidad parental en 

estudiantes, la metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo de diseño 

descriptivo correlacional de corte transversal, la muestra del estudio estuvo 
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compuesta por 54 estudiantes, para el acopio de información utilizó la técnica de 

la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian que, el 

estilo de sociabilidad paterna autoritario provoca depresión en 11.8% de los 

estudiantes, por otro lado, el estilo autorizativo provoca rompimiento de reglas en 

17.6% de estudiantes, asimismo el estilo indulgente provoca conducta agresiva en 

17.6% de los alumnos. Concluyeron infiriendo que, no se halló relación 

estadísticamente significativa. 

Ramon (2020) en su estudio titulado “Negligencias parentales y sus 

factores sociodemográficos en padres de una Instituciones Educativas del Distrito 

del Callao-2019”, se planteó como objetivo la determinación de los niveles de 

negligencia parental y factores sociodemográficos en padres. La metodología 

utilizada englobo el enfoque cuantitativo de tipo no experimental de alcance 

descriptivo, la muestra de estudio fue de 227 padres y madres, la técnica que 

permitió el recojo de datos fue la Escala de Competencias Parentales versión 

padres/madres. Los resultados hallados evidencian que, el 71.8% de padres 

presentan negligencia de nivel regular.  

Delgado (2023) en su estudio titulado “Negligencia parental y adaptación 

de conducta en adolescentes de una institución educativa pública de Huanchaco – 

Trujillo”, investigó con el objetivo de establecer la asociación entre la negligencia 

parental y la adaptación de conducta en estudiantes. La metodología que utilizó 

fue de enfoque cuantitativo de tipo correlacional para lo cual la muestra fue de 

485 estudiantes, para el acopio de información utilizó la técnica de la encuesta por 

medio de su instrumento cuestionario. Los resultados evidencian que el 99.4% de 

los estudiantes presentan un estilo de crianza negligente. Concluyó indicando que, 

las variables presentan una asociación significativa. 
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Mahaney (2021) en la ciudad de Arequipa realizó un estudio titulado 

“Estilos de socialización parental y personalidad en adolescentes albergados en 

Centros de Acogida Residencial de Arequipa, 2020”, cuyo objetivo fue establecer 

la asociación entre los estilos de socialización parental y las características de 

personalidad en los adolescentes. La metodología adoptada fue de tipo 

correlacional con corte transversal de tipo no experimental, la muestra de estudio 

fue de 72 alumnos, la técnica para el recojo de información fue la encuesta. Los 

resultados muestran que, un 50.0% de los padres de familia presentan un estilo 

autoritario. Concluyó infiriendo que, las variables presentan relación 

estadísticamente significativa. 

Por otro lado, Condori y Mitma (2017) en su tesis titulada: “la negligencia 

parental y su influencia en la resiliencia de las niñas y niños de 6 a 12 años con 

medida de protección provisional Atención Integral en Centros de Atención 

Residencial con proceso en la Unidad de Investigación Tutelar , Arequipa - 2017", 

menciona como objetivo fue determinar la influencia de la negligencia parental 

en la resiliencia . El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo explicativa, de 

diseño es no experimental – transversal. La muestra estuvo compuesta por 52 

niños. Se concluyó que el 48% de los padres proporcionan entornos sanitarios 

inadecuados, el 80% muestra falta de supervisión hacia sus hijos, y el 72% incurre 

en negligencia emocional, donde los niños no reciben el apoyo emocional 

necesario y frecuentemente enfrentan peligros. Esto afecta directamente el 

desarrollo de la resiliencia, con un 78.8% de los niños exhibiendo bajos niveles, 

lo cual se refleja en una pobre autoimagen, dificultades para entender los 

pensamientos y sentimientos de los demás, y problemas para tomar decisiones 

basadas en sus intereses. 
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2.1.3. A nivel local 

Gutierrez (2017) en su investigación titulada “Familia y las relaciones 

interpersonales de los alumnos de 4to y 5to grado de la I.E.S. San Andrés del 

distrito de Checa de la provincia de Canas del departamento de Cusco 2016”, se 

planteó como objetivo la determinación de la influencia que tienen las relaciones 

familiares en las relaciones interpersonales. La metodología fue cuantitativa de 

tipo descriptivo explicativo con diseño no experimental, la muestra para el estudio 

fue de 70 estudiantes, la técnica que utilizó el autor fue la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Los resultados mostrados evidencian que, el 44.3% 

de los estudiantes infieren que las relaciones familiares son autoritarias por lo que 

en consecuencia los estudiantes presentan relaciones interpersonales con 

agresividad. Concluyó que, existe influencia de familia en las relaciones 

interpersonales. 

Vizcarda (2018) en su investigación titulada “Clima familiar y su 

influencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bosco Salcedo – Puno 2017” cuyo objetivo fue 

determinar la influencia la influencia del clima familiar en las relaciones 

interpersonales. La metodología de estudio fue explicativa descriptiva con diseño 

no experimental de enfoque cuantitativo, la muestra fue de 108 alumnos, recogió 

la información mediante la encuesta por medio de su instrumento cuestionario. 

Los resultados evidencian que, en 40.7% las familias son conflictivas y las 

relaciones interpersonales son agresivas. Por otro lado, el 41.7% de alumnos 

infieren que, las relaciones familiares son autoritarias en la cual los padres exigen 

obedecer órdenes y el 43.5% consideran que la comunicación entre padre e hijo 

es agresiva. Finalmente concluyó que, existe influencia de las variables.  
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Huallpa (2018) en la tesis: “familia y su influencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Gran 

Unidad Escolar “San Juan Bosco” Salcedo –Puno 2017”. Tuvo como objetivo 

determinar la influencia del clima familiar en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. El tipo de investigación es explicativa - descriptiva, y el diseño de 

investigación es no experimental, bajo el método hipotético – deductivo a partir 

del paradigma cuantitativo. El tamaño de muestra estuvo conformado por 108 

estudiantes entre mujeres y varones. Se determinó que el ambiente familiar tiene 

un impacto directo en las relaciones interpersonales de los estudiantes de una 

institución educativa secundaria, con un 40.7% de los estudiantes reportando 

relaciones familiares conflictivas marcadas por discusiones constantes, violencia 

de género, y comunicación ineficaz. Estos estudiantes suelen venir de familias 

disfuncionales, reconstituidas o monoparentales, lo que contribuye a un entorno 

familiar desfavorable y afecta negativamente sus interacciones con compañeros, 

a menudo manifestándose de manera agresiva. 

Chuquitarqui (2021) en la tesis “Conflictos familiares y su influencia en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° y 5° grado de la IES 

Agropecuario "José Antonio Encinas" del Centro Poblado de Progreso del Distrito 

de Asillo - 2018”. El objetivo del estudio fue determinar cómo los conflictos 

familiares afectan las relaciones interpersonales. Utilizando un método de 

investigación hipotético deductivo bajo un paradigma cuantitativo, el estudio fue 

de tipo explicativo-causal con un diseño no experimental de corte transversal. Se 

analizaron 63 estudiantes y se concluyó que los conflictos familiares impactan 

directamente en sus relaciones interpersonales. Los resultados mostraron que el 

27% de los estudiantes reportan conflictos familiares caracterizados por violencia 
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entre los cónyuges, discusiones frecuentes, y agresiones físicas y psicológicas. 

Estos factores afectan negativamente las relaciones entre padres e hijos, llevando 

a interacciones distantes y tensiones que generan malestar en el hogar. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

La negligencia parental es un factor determinante en el desarrollo social y 

emocional de los estudiantes, afectando de manera significativa sus relaciones 

interpersonales. Mediante un enfoque teórico, esta investigación explora las bases 

conceptuales que fundamentan la negligencia parental y las relaciones interpersonales de 

los estudiantes, proporcionando una comprensión integral sobre el impacto de esta 

problemática en el ámbito escolar. 

La ciencia social, se dedica al estudio sistemático de la sociedad, sus acciones y 

los grupos que la componen. señala que Mora (2020) "el estudio y la comprensión de las 

formas y cambios fundamentales que afectan a la sociedad, con énfasis en las 

generalizaciones de su composición y su presentación, es el objetivo de la teoría social" 

(p. 1). En este sentido, la teoría social se centra en la sociedad como un todo, enfocándose 

en los grupos humanos, la interacción humana e instituciones sociales, entendiendo que 

vivir en sociedad es imprescindible para satisfacer las necesidades fundamentales.  

Desde la perspectiva del trabajo social, el objeto de investigación es el desarrollo, 

estructura y función de la sociedad. Este campo busca intervenir y mejorar la calidad de 

vida de los individuos y grupos en diversas comunidades. Mamani & Sirena (2018) 

manifestaron que una familia vista desde la teoría general de sistemas es considerada 

como un sistema abierto formado por un grupo de componentes llamados subsistemas. 

Estos subsistemas están gobernados por reglas y funciones específicas, con su propia 

historia y en constante evolución. Este enfoque sistémico permite entender a la familia 
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no solo como un conjunto de individuos, sino como una unidad dinámica con 

interacciones complejas y variadas. 

Carreras (2014) afirma que "una familia es un grupo con identidad propia en un 

escenario donde se produce una extensa red de relaciones. En él se los ve como un todo, 

en el sentido de que la familia es el núcleo, conformado por valores y sistemas de 

creencias compartidos a lo largo de una vida de experiencia, que son ritos y costumbres 

transmitidos de generación en generación" (p. 19). Esta perspectiva resalta la importancia 

de la transmisión intergeneracional de valores y prácticas culturales, fundamentales para 

la cohesión y funcionamiento de la sociedad. 

Desde el trabajo social, es esencial abordar la negligencia parental, entendida 

como la falta de atención y cuidado adecuado por parte de los padres hacia sus hijos, ya 

que tiene un impacto significativo en las relaciones interpersonales de los estudiantes. La 

negligencia parental puede afectar el desarrollo emocional, social y académico de los 

niños, generando dificultades en sus interacciones sociales y su integración en la 

comunidad educativa. 

Bronfenbrenner (1979), con su teoría ecológica del desarrollo humano, propone 

que el entorno del individuo se compone de varios sistemas interrelacionados 

(microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema) que influyen en su desarrollo. 

La familia, como microsistema, juega un papel crucial en el desarrollo de las habilidades 

sociales y emocionales de los niños. La falta de apoyo y cuidado adecuado dentro de este 

microsistema puede resultar en problemas de comportamiento y dificultades en las 

relaciones con sus pares y adultos en otros contextos. 

Para Moneta (2014) la teoría del apego según John Bowlby, destacó que el 

bienestar emocional y mental de los adolescentes está profundamente influenciado por la 
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calidad de la relación con sus cuidadores principales, especialmente durante los primeros 

años de vida. La teoría del apego de Bowlby sostiene que los vínculos tempranos con los 

cuidadores, en particular aquellos que son cálidos, seguros y constantes, son 

fundamentales para el desarrollo sano de los niños. Sin embargo, cuando estos vínculos 

son inexistentes o inconsistentes debido a la negligencia o maltrato, el niño experimenta 

una pérdida de confianza, lo cual afecta su capacidad para formar relaciones 

interpersonales saludables más adelante. Este apego inseguro o desorganizado puede 

manifestarse en comportamientos agresivos o controladores en el niño, y también en 

dificultades para desarrollar habilidades sociales en la adolescencia. Bowlby subraya que 

la calidad de las primeras relaciones influye a largo plazo en la capacidad de las personas 

para establecer vínculos afectivos y sociales significativos a lo largo de la vida. Este 

enfoque enfatiza que la negligencia parental tiene un impacto profundo en el desarrollo 

social y emocional de los adolescentes, afectando su habilidad para relacionarse 

adecuadamente con otros en su entorno. 

La teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura postula que los individuos 

adquieren conductas observando el comportamiento de los demás, especialmente de las 

figuras de autoridad o modelos cercanos como los padres. La interacción social es un 

proceso clave en la formación de la personalidad, ya que los niños y adolescentes 

aprenden a partir de la observación, la imitación y el refuerzo de conductas. En este 

contexto, la negligencia parental, que implica una falta de atención, apoyo y guía, afecta 

negativamente el proceso de aprendizaje social. Los adolescentes en esta situación 

carecen de modelos adecuados para desarrollar comportamientos prosociales y 

habilidades interpersonales, lo que puede traducirse en relaciones conflictivas o 

deficientes (Jara et al., 2018) 
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Con frecuencia, los docentes enfrentan diversas dificultades y limitaciones al 

intentar aplicar la ternura como parte de la pedagogía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Manifestar ternura puede ser complejo debido a varios factores. Entre ellos, 

se destaca el machismo, aún presente en la sociedad actual, así como el temor al rechazo 

y el miedo a sobrepasar los derechos de los demás. Además, las ideas preconcebidas, el 

desconocimiento del valor de la ternura, el resentimiento y la insensibilidad también 

representan barreras significativas para su implementación efectiva (Carranza, 2019). 

Para Turner & Pita (2024) la educación debe basarse en el amor, el cuidado y la 

conexión emocional, permitiendo a los estudiantes desarrollarse no sólo intelectualmente 

sino también emocionalmente. Destacan que los maestros deben considerar a los 

estudiantes como seres completos que piensan, sienten y actúan. Esta pedagogía busca 

equilibrar el desarrollo tanto del intelecto como de las emociones, haciendo del 

aprendizaje un proceso más humanizado.  

Las expresiones de ternura incluyen el tacto, el abrazo y la caricia. El tacto implica 

interpretar pensamientos y sentimientos a través de gestos y lenguaje corporal. El abrazo 

transmite aceptación y la caricia reconoce el aprecio. Estas expresiones refuerzan la 

conexión emocional entre docente y estudiante (Peña, 2017) 

El abrazo es una forma de caricia física que fomenta la aceptación y fortalece el 

ánimo. Estudios respaldan su uso terapéutico para superar miedos, aumentar la 

autoestima, y aliviar tensiones. Un abrazo debe ser espontáneo y respetuoso, requerir 

espacio, momento y permiso del otro para ser efectivo (Valecillos, 2019) 

La comunicación verbal favorece el desarrollo personal y las relaciones humanas. 

Desde temprana edad, los niños buscan comunicarse, inicialmente con la madre, quien es 

fundamental en el desarrollo de su expresión verbal (James & Jongeward, 1976). 
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Los gestos son habilidades y cualidades expresadas a través del lenguaje corporal 

y comportamiento. Una persona con tacto puede interpretar la vida interior de otra, 

comprendiendo emociones como timidez, hostilidad, alegría, angustia y pena. El tacto es 

esencial para entender y respetar las normas sociales. La caricia se realiza principalmente 

con las manos, pero también incluye otras partes del cuerpo, demostrando comprensión, 

paciencia y afecto (Valecillos, 2019). 

2.2.1. Negligencia parental  

Para Cisar et al. (2021) la negligencia parental es una situación en la que 

adolescentes están expuestos al riesgo de sufrir daños físicos, psicológicos, 

educativos o de falta de protección debido a la incapacidad de sus progenitores o 

cuidadores para satisfacer sus necesidades. Por su parte, Tenorio (2020) describe 

la negligencia como la falta de capacidad de los progenitores o cuidadores para 

atender las necesidades físicas y psicológicas de los niños, incluso cuando 

disponen de los recursos, conocimientos y acceso a servicios necesarios para 

hacerlo. Según este autor, la negligencia puede entenderse como la incapacidad, 

ya sea continua o esporádica, de los cuidadores para satisfacer adecuadamente las 

necesidades básicas durante la infancia y adolescencia. 

Barudy y Dantagnan (2009) explican la negligencia como una condición 

en la que una figura cuidadora, ya sea por acción deliberada o por desatención, 

permite que el niño sufra o no provee uno o más de los elementos esenciales para 

el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales. 

La negligencia parental es un tipo de maltrato infantil al que diversos 

autores, así como también las estadísticas lo asocian directamente con sectores 
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socioeconómicos muy carenciados y cuyas familias se encuentran en situaciones 

de exclusión social (Moreno, 2002). 

1.2.1.1. Tipos de negligencia parental 

Física: “Las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, 

vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño” 

(Barudy, 1998, p. 107). 

Educacional: La negligencia parental en lo educacional es la falta 

de atención, apoyo y compromiso por parte de los padres o cuidadores 

hacia la educación y el desarrollo académico de sus hijos. Esta forma de 

negligencia se manifiesta cuando los padres no cumplen con sus 

responsabilidades de proporcionar un ambiente propicio para el 

aprendizaje y el crecimiento intelectual de los niños, esto comprende 

distintos aspectos como: limitación de recursos educativos y descuido de 

la educación temprana. 

Psicológica y emocional: Es la “falta persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad 

e interacción iniciadas por el niño, y falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable” (Bueno, 2002, p. 86). 
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1.2.1.2. Formas de negligencia parental 

Voluntaria: Falla o negación en cumplir con las responsabilidades 

de cuidado, que incluye comportamientos intencionados que resultan en 

tensión física o emocional; por ejemplo, abandono intencional o la omisión 

en proveer recursos financieros, alimentación, atención médica adecuada, 

carencia de afecto, y falta de protección sexual, entre otros (Calle, 1999). 

Involuntaria: Fracaso en las “obligaciones de cuidar, sin intención 

de causar estrés físico o emocional, debido a ansiedad, conocimiento 

inadecuado, pereza o enfermedad del responsable del cuidado” (Calle, 

1999, p. 139). 

1.2.1.3. Estilos parentales 

Como se mencionó anteriormente, la familia es el primer lugar 

donde una persona aprende a interactuar con otros. Los estilos parentales 

determinan la manera en que los miembros de la familia se relacionan entre 

sí y cómo se desarrollarán las futuras relaciones con otras personas 

(Capano y Ubach, 2013) 

Darling y Steinberg (1993) aportan a la comprensión de la 

psicología del desarrollo familiar al definir el estilo parental como un 

conjunto integral de actitudes hacia los hijos que no solo establecen el tono 

para las interacciones diarias, sino que también fomentan habilidades y 

conductas necesarias para la socialización efectiva. Estas actitudes 

parentales son percibidas por los hijos y pueden influir profundamente en 

el desarrollo de su personalidad, sus valores y sus futuras interacciones 
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sociales. Los estilos parentales, por lo tanto, juegan un rol esencial en el 

desarrollo emocional, cognitivo y social del niño. 

En el modelo de MacCoby y Martin (1983) , los estilos parentales 

se analizan a través de dos dimensiones fundamentales: responsividad y 

exigencia. La responsividad se refiere a la medida en que los padres son 

receptivos y sensibles a las necesidades y solicitudes de sus hijos, 

proporcionando un ambiente de apoyo y afecto. Por otro lado, la exigencia 

se relaciona con el grado en que los padres establecen reglas claras y 

expectativas de comportamiento, y la manera en que gestionan el 

cumplimiento de estas normas. Este enfoque bidimensional permite a los 

investigadores evaluar y clasificar los estilos parentales en categorías más 

específicas, como autoritativo, autoritario, permisivo y negligente, cada 

uno con distintas implicaciones para el comportamiento y desarrollo del 

niño. 

Diana Baumrind, a través de su investigación pionera, ha explorado 

cómo las pautas de conducta dentro del núcleo familiar impactan el 

desarrollo del niño. Ella identifica tres variables claves en la dinámica 

parental que son críticas para la socialización efectiva: control, 

comunicación y afecto. El control se refiere a cómo los padres gestionan y 

dirigen el comportamiento de sus hijos, mientras que la comunicación 

abarca la calidad y cantidad de intercambio verbal entre padres e hijos, y 

el afecto implica el grado de calor y cuidado mostrado por los padres hacia 

sus hijos. Baumrind sugiere que la interacción entre estas variables puede 

determinar el tipo de ajuste social y emocional que los adolescentes 

exhibirán. Sus estudios han proporcionado un marco teórico para entender 
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cómo diferentes estilos de crianza afectan a los aspectos psicológicos y 

comportamentales del desarrollo infantil (Torio et al., 2008). 

Autoritario: Este estilo parental se caracteriza por sus efectos 

negativos en la socialización de los hijos, al no promover su creatividad ni 

autonomía personal. Esto se traduce en menores habilidades sociales y 

cognitivas, baja autoestima, falta de comunicación, y dificultades para 

interiorizar valores. Los hijos criados bajo este estilo suelen ser menos 

afectuosos, reservados, descontentos y muestran poca perseverancia en la 

consecución de sus metas (Torio et al., 2008). 

Además, este enfoque incluye una tríada de elementos relacionados 

con el castigo. Se observa un modelo parental rígido, donde la obediencia 

es valorada como una virtud y se favorecen las medidas punitivas o 

coercitivas que limitan la autonomía del niño. Los padres que adoptan este 

estilo generalmente no sienten la necesidad de justificar sus acciones, lo 

que elimina el diálogo y promueve una rigidez en las normas de conducta. 

La frecuencia del castigo disminuye la iniciativa y espontaneidad del niño, 

mientras que se fomentan comportamientos hostiles, aumentando la 

distancia y reduciendo la comunicación entre padres e hijos (Quintero, 

2004, p. 66). 

Estos padres son descritos como exigentes y poco receptivos, 

ignorando las necesidades de sus hijos. Las reglas impuestas son 

inamovibles, no permiten el cuestionamiento ni la negociación, y la 

obediencia incondicional es altamente valorada. No fomentan la 

independencia ni la individualidad de los hijos y recurren a la fuerza, 
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incluyendo el castigo físico, para corregir comportamientos que 

consideran inapropiados (Sarate, 2016). 

Permisivo: Este estilo de crianza se caracteriza por producir niveles 

moderados en las competencias sociales y cognitivas de los hijos. 

Generalmente, estos adolescentes tienden a ser alegres pero dependientes, 

con bajos niveles de madurez y altas tendencias hacia comportamientos 

antisociales y agresivos (Torio et al., 2008). Según Zamora (2013) este 

estilo se distingue por una alta aceptación e implicación, pero baja 

coerción e imposición. A diferencia de estilos más autoritativos, aquí se 

prioriza la comunicación y el diálogo familiar para alcanzar acuerdos 

mutuos. Los padres tienden a complacer los deseos de los hijos, 

permitiendo que estos participen en decisiones importantes del hogar, lo 

que fomenta un ambiente donde tanto padres como hijos toman decisiones 

conjuntamente (p. 26)  

Quintero (1997) describe este tipo de relación familiar como no 

directiva, basada en la idea de neutralidad y no interferencia. Los padres 

evitan restricciones y castigos, no establecen normas claras, y muestran 

tolerancia hacia los impulsos del niño, con poca valoración hacia el 

esfuerzo personal. Sarate (2016) complementa este perfil indicando que 

estos padres son altamente involucrados y aceptantes, pero muestran bajos 

niveles de control o supervisión. Son indulgentes y tolerantes con los 

comportamientos de sus hijos, estableciendo pocas reglas y casi nunca 

recurriendo a castigos disciplinarios. Su enfoque permite que los hijos 

desarrollen su autonomía siempre que no implique riesgos físicos, 
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evitando mostrar autoridad o usar restricciones o castigos, y no siendo 

exigentes con las responsabilidades o tareas de sus hijos. 

Este estilo de crianza se caracteriza por permitir una autonomía 

excesiva a los hijos, acompañada de un control mínimo. Los padres no 

cumplen adecuadamente con el establecimiento de normas, resultando en 

una notable falta de límites. Aunque fomentan la comunicación y el 

diálogo, tienden a ofrecer un apoyo y muestras de afecto desmedidos que 

suelen satisfacer únicamente las demandas de los hijos sin imponerles 

responsabilidades ni límites claros (Sanchez, 2005, p. 41). 

Democrático: Este grupo de padres demuestra sensibilidad hacia 

las necesidades de sus hijos, fomentando la expresión de las mismas y 

proporcionando espacio tanto para la responsabilidad como para la 

autonomía. Su enfoque se centra en fomentar la independencia y la 

iniciativa personal del niño, favoreciendo el consenso y el diálogo en las 

relaciones familiares, y manteniendo un ambiente cálido y afectivo. Los 

padres valoran y promueven la capacidad de los adolescentes para manejar 

sus propios desafíos cotidianos, permitiéndoles que sean ellos mismos 

quienes resuelvan sus problemas (Puerto y Olaya, 2007). 

Las normas dentro de este entorno familiar son negociables; los 

errores no son motivo de conflicto sino oportunidades para proporcionar 

orientación y apoyo instrumental. Este estilo de crianza se caracteriza por 

el respeto y reconocimiento mutuo, guiando las acciones de los 

adolescentes de manera racional. La comunicación abierta y frecuente es 
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la norma, y el diálogo se considera esencial para ayudar a los adolescentes 

a entender y aprender (Martinez, 1997). 

Estos padres también incentivan la comunicación y el respeto por 

los derechos individuales dentro del hogar, respetando la individualidad, 

el espacio y la independencia de cada hijo. Son exigentes y establecen 

reglas claras, pero siempre atentos a las necesidades de sus hijos para 

asegurar un desarrollo integral. Para disciplinar, utilizan principalmente la 

inducción y, en menor medida, la aplicación de fuerza, subrayando la 

enseñanza a través de la explicación y el razonamiento (Sarate, 2016). 

2.2.2. Relaciones interpersonales 

Flores (2015) afirma que las relaciones humanas o interpersonales se 

refieren a la habilidad para percibir, usar, comprender y regular las emociones, así 

como al trato y la comunicación que se establece entre dos o más personas. Estas 

relaciones son cruciales en las instituciones escolares, ya que durante la actividad 

educativa se produce un proceso recíproco mediante el cual las personas que se 

ponen en contacto valoran los comportamientos de los demás y se forman 

opiniones sobre ellos, lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de 

relaciones que se establecen. Este proceso es esencial para el desarrollo social y 

emocional de los estudiantes, mejora el ambiente de aprendizaje, fomenta la 

confianza, reduce el estrés y la ansiedad, y promueve la colaboración, impactando 

significativamente en el rendimiento académico y en la creación de un entorno 

educativo positivo y productivo. 

Para Benito (2020) las relaciones se plantean en términos de las distintas 

posturas que adoptan las personas con respecto a otras próximas; éstas se refieren, 
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a las actitudes y a la red de interacciones que mantienen. “Pueden presentarse 

actitudes positivas como: cooperación, acogida, autonomía participación, 

satisfacción; pero también se puede observar actitudes de reserva, competitividad, 

absentismo, intolerancia y frustración, que producen una corriente interna, 

explícita o no, de deseos, aspiraciones e intereses corporativos y personales” (p. 

29) 

Para Vasquez (2022) “las relaciones interpersonales se dan entre dos o más 

individuos, y la comunicación es la clave para intercambiar información, 

sentimientos, emociones, lo que nos permite comprender y entender mejor a las 

personas con las que se interactúa” (p. 33) 

Benito (2005), define la relación interpersonal como una interacción 

recíproca entre dos o más personas, subrayando que esta interacción involucra 

habilidades sociales y emocionales cruciales para una comunicación efectiva, la 

resolución de conflictos y la expresión auténtica del individuo. 

Por su parte, Amaris et al. (2004), describen las relaciones familiares como 

una red de interacciones entre los miembros de un sistema familiar. A través de 

estas interacciones, se forjan lazos que permiten a los miembros mantenerse 

unidos y perseguir objetivos comunes. La comunicación dentro de este sistema es 

vital, ya que revela conflictos y las normas que mantienen el equilibrio del 

sistema, que está compuesto por diferentes subsistemas como el individual, 

conyugal, parental y fraternal. 

El proceso de interacción entre personas es considerado fundamental para 

la comprensión y la relación interpersonal dentro de una familia. Como Benito 

(2005)  señala, el comportamiento de una persona en una organización no solo es 
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producto de sus características individuales sino también del entorno en el que se 

desenvuelve. Del mismo modo, Papalia (1990) argumenta que el comportamiento 

individual no puede predecirse únicamente a partir de características personales, 

ya que a menudo depende también de las circunstancias. Los miembros de una 

organización crean un sistema de comunicación y relaciones a través de sus 

interacciones. 

Finalmente, Cardero (2005) define la relación interpersonal simplemente 

como "una interacción recíproca entre dos o más personas", enfatizando que estas 

son relaciones sociales que se rigen por normas y leyes de la interacción social. 

Por lo tanto, según nuestro punto de vista, las relaciones interpersonales 

son un conjunto de habilidades que las personas poseen para comunicarse porque 

están destinadas a convivir, interactuar y transmitir experiencias con personas de 

su entorno. En el contexto de las instituciones escolares, estas relaciones son 

esenciales, ya que durante la actividad educativa se desarrolla un proceso 

recíproco donde las personas valoran los comportamientos de los demás y forman 

opiniones que influyen en sus sentimientos y en la calidad de las interacciones. 

Este proceso no solo facilita el desarrollo social y emocional de los estudiantes, 

sino que también mejora el ambiente de aprendizaje, fomenta la confianza, reduce 

el estrés y la ansiedad, y promueve la colaboración, impactando positivamente en 

el rendimiento académico y en la creación de un entorno educativo positivo y 

productivo. 

1.2.2.1. Estilos de comunicación 

Eroles (2011) destaca que cada familia tiene un modelo único de 

comunicación que utilizan sus miembros para interactuar. Desde el 
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nacimiento, una persona empieza a comunicarse, como lo demuestra el 

primer llanto de un bebé, que expresa su necesidad de atención y cuidado. 

Camargo y Hederich (2007) abordan la comunicación como un 

fenómeno complejo con múltiples niveles de descripción, sugiriendo una 

perspectiva diversificada sobre los estilos de comunicación. Papic (2019) 

considera que la comunicación organizacional interna en las instituciones 

educativas es una herramienta estratégica clave para la gestión, esencial 

para motivar y conectar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Según Muriel et al. (2014) la familia actúa como la primera 

"escuela" donde aprendemos a comunicarnos, y este aprendizaje determina 

cómo interactuaremos con otros en la sociedad. La comunicación es 

fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los miembros del 

sistema familiar, definiendo su estructura a través del constante 

intercambio dinámico de mensajes entre sus subsistemas, utilizando el 

lenguaje como medio esencial. 

Micha (2014) señala que la comunicación es uno de los aspectos 

más importantes en las relaciones humanas, permitiendo el intercambio de 

ideas, experiencias y valores, así como la expresión de sentimientos y 

actitudes. Desde el nacimiento, nuestra naturaleza social nos vincula 

ineludiblemente con las relaciones interpersonales y la comunicación, 

elementos cruciales para nuestra supervivencia y desarrollo. 

En términos de estilos de comunicación, se subraya la importancia 

de mantener buenas relaciones interpersonales dentro de las 

organizaciones. Esto incluye el interés activo de los equipos directivos en 
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los procesos de trabajo, la reducción de presiones y tensiones laborales 

innecesarias, la coordinación efectiva en la transmisión de información 

para alcanzar objetivos organizacionales, y la entrega oportuna y rápida de 

directrices. En este marco, es crucial que la información fluya 

eficientemente en todos los niveles de la organización, fomentando así el 

desarrollo de redes de comunicación efectivas. 

Comunicación agresiva: Silveria (2014) describe la comunicación 

agresiva como aquella que infringe los derechos de otros miembros de la 

familia. Los padres utilizan amenazas y obligan a los hijos a realizar 

actividades o tareas según sus propios criterios, sin considerar las 

expectativas de los hijos. Frente a cualquier contradicción, los padres 

pueden perder el control, recurrir a gritos, gestos expansivos e incluso a la 

violencia física como medio para imponer su autoridad. Este tipo de 

control es más evidente cuando los hijos son pequeños, pero a medida que 

crecen, especialmente durante la adolescencia, los conflictos se 

intensifican y los choques con este estilo de crianza se hacen más 

frecuentes. Las respuestas de los hijos pueden variar desde la ansiedad y 

el enfado hasta la cólera y la agresividad, manifestándose en una rebeldía 

que a menudo culmina en un rechazo y desvalorización hacia su familia. 

Según Castillo (2006), los conflictos familiares pueden llevar a que 

los hijos se involucren en comportamientos problemáticos como violencia, 

consumo de alcohol, uso de drogas o embarazos durante la adolescencia, 

buscando un escape a la tensión del hogar. La comunicación se rompe con 

frecuencia cuando los padres, intentando ayudar, terminan criticando o 

censurando lo que sus hijos expresan, posicionándose más como jueces 
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que como apoyos, dictaminando lo que está bien o mal, o transformando 

las conversaciones en interrogatorios. Esto contribuye significativamente 

a la ruptura o dificultad en la comunicación. 

Comunicación pasiva: Para Muriel et al. (2014) la comunicación 

pasiva se caracteriza por una actitud sumisa donde la persona a menudo se 

queda en silencio y acepta las opiniones de otros, a pesar de desear 

expresar lo contrario, y no defiende sus derechos adecuadamente. Los 

padres con este estilo comunicativo muestran incapacidad para afirmar sus 

deseos y opiniones frente a sus hijos, optando por callarse y ceder ante la 

mínima presión. Temen que imponer sus criterios pueda traumatizar o 

llevar al rechazo por parte de sus hijos. Este enfoque genera frustración y 

ansiedad en los padres, además de baja autoestima y sentimientos de culpa 

y autodesprecio, al enfrentarse a un conflicto interior y sentirse incapaces 

de dirigir o controlar a sus hijos. Como resultado, los hijos pueden 

percibirse superiores y actuar según su propia voluntad, complicando la 

tarea de los padres de inculcar valores adecuadamente. 

Comunicación asertiva: La comunicación asertiva permite a los 

individuos expresar sus opiniones y necesidades de manera abierta y 

directa, defendiendo sus derechos sin menoscabar los de los demás. Esta 

habilidad es crucial en la relación entre padres e hijos, ya que facilita la 

valoración de las ideas y opiniones de los hijos, considerándolas 

importantes y legítimas. Los padres que practican la asertividad fomentan 

el diálogo, escuchan activamente y responden de manera coherente, lo cual 

es especialmente importante durante la adolescencia, cuando los jóvenes 

necesitan sentirse apreciados y respetados (Sánchez y Urdaneta, 2016). 
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El estilo comunicativo asertivo también implica un respeto hacia 

las opiniones ajenas, escuchando, analizando y valorando las posturas de 

otros aunque difieran de las propias (Gil et al., 2022). Además, ser asertivo 

significa expresar lo que uno piensa y actuar conforme a ello, defendiendo 

los propios derechos e intereses de forma equilibrada, sin agredir ni 

ofender a los demás. Esta actitud se manifiesta tanto verbal como no 

verbalmente, a través de la postura corporal, los gestos, la expresión facial 

y el tono de voz, contribuyendo a una interacción pacífica y respetuosa con 

los demás (Caballero et al., 2018). 

Finalmente, el estilo asertivo en la comunicación no solo potencia 

el desarrollo personal, sino que también promueve valores sociales como 

la autodeterminación, la confianza en sí mismo y el respeto mutuo, 

esenciales para una convivencia armónica en sociedad. Este enfoque se 

refleja en una flexibilidad y positividad en la comunicación, preparando a 

los jóvenes para interactuar y funcionar eficazmente en su entorno social 

(Caballero, 2010, p. 64). 

1.2.2.2. Actitudes socio afectivas 

Autoestima: La autoestima es esencialmente un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos que una persona 

tiene sobre sí misma, incluyendo su comportamiento, características 

físicas y rasgos de carácter. Según Luque (2019) la autoestima se define 

como la evaluación que una persona hace de sí misma, basada en un 

sistema complejo y dinámico de creencias y actitudes personales. 
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Por otro lado, (Mamani, 2021) argumenta que la autoestima es 

crucial para el desarrollo de la personalidad y actúa como una base 

fundamental para las interacciones con otros. Solo al valorarse a sí mismo 

adecuadamente una persona puede apreciar y respetar el valor de los 

demás. La falta de autoestima no solo afecta la forma en que uno se 

relaciona con otros, sino que también impide manejar efectivamente los 

desafíos diarios, siendo una necesidad básica para el desarrollo normal y 

la resiliencia. 

Al respecto Gutierrez y Tipían (2018) , sobre la autoestima define 

como: “La apreciación y valoración que tiene el mismo individuo de sí 

mismo, de su responsabilidad hacia sí mismo y hacia sus relaciones intra 

e inter personales consigo mismo” (p.45) 

La autoestima se entiende como un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, y sentimientos que dirigimos hacia nosotros 

mismos, abarcando nuestra personalidad, comportamiento, y 

características físicas y de carácter. Avendaño (2016) la describe como el 

conjunto de actitudes que constituyen nuestra autoestima, afectando 

profundamente cómo nos vemos y nos valoramos globalmente. 

Según Coopersmith (1959), la autoestima es definida como la 

evaluación continua que una persona realiza sobre sí misma, reflejando 

una actitud de aprobación o desaprobación. Esta evaluación señala en qué 

medida una persona se considera competente, importante, exitosa y 

valiosa. La autoestima de una persona es, por tanto, un juicio de su propio 

valor, manifestado a través de las actitudes que sostiene hacia sí misma y 
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transmitido a otros a través de la comunicación verbal y otros 

comportamientos expresivos. 

Alcántara (1995) define la Autoestima como “una actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos con 

nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “Yo” personal”. (p. 17). 

Los niveles de autoestima son las siguientes, estas se detallan a 

continuación.  

Autoestima alta: Una persona con alta autoestima es alguien que 

tiene un conocimiento profundo de sí misma, valora sus cualidades, y se 

siente orgullosa de lo que es, mientras mantiene la confianza en su 

capacidad para mejorar. Al mismo tiempo, esta persona es consciente de 

sus defectos y limitaciones. Tener una autoestima positiva trae consigo 

numerosos beneficios para la salud y la calidad de vida, contribuyendo al 

desarrollo de una personalidad más completa y a una percepción más 

satisfactoria y feliz de la vida (Adrianzen, 2006).  

Autoestima baja: Una persona con baja autoestima a menudo se 

siente inferior a los demás, dudando de su propio valor y creyendo que no 

merece aprecio o éxito. Esta percepción negativa implica que la persona 

raramente se ve a sí misma de manera positiva, descuidando su bienestar 

personal y sintiéndose ni atractiva ni inteligente. La autoestima negativa 

afecta directamente la salud, ya que la falta de confianza impide enfrentar 

desafíos de manera efectiva, viendo los retos de la vida desde una 
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perspectiva desfavorable. Esto, a su vez, compromete la calidad de vida, 

impidiendo alcanzar un estado óptimo de bienestar (Adrianzen, 2006). 

Asertividad: La asertividad es una competencia crucial en la 

comunicación interpersonal y social que permite a una persona expresar 

sus opiniones, intenciones, creencias y sentimientos de manera honesta y 

sin miedo al rechazo, manteniendo el respeto tanto hacia sí misma como 

hacia los demás (Beverly, 2003). Esta habilidad proviene del término 

latino "assertus", relacionado con afirmar o acertar, reflejando la idea de 

que, aunque una persona asertiva reconoce la posibilidad de estar 

equivocada, puede mantener la calma y dialogar para alcanzar un mayor 

entendimiento y resolver conflictos (Weinstein, 1988). 

Asimismo, la asertividad implica la capacidad de rechazar 

peticiones sin agresividad ni culpa cuando se está convencido de la propia 

postura. También se refiere a la habilidad de proporcionar respuestas 

adecuadas a distintas situaciones, adaptando la comunicación a cada 

contexto específico (Miranda, 2015). 

Control de emociones: El proceso de control emocional es holístico 

y busca desarrollar el área emocional como complemento del desarrollo 

cognitivo, ambos esenciales para una personalidad integral. Según 

Bisquerra (2003), este control se centra en tres aspectos fundamentales: 

autoconciencia, autocontrol y automotivación. Estos componentes se 

deben cultivar mediante conocimientos y habilidades específicas, 

permitiendo a cada individuo manejar sus emociones de manera efectiva y 

única, lo que contribuye al bienestar personal y social. 
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Camus (2019) describe el control emocional como la habilidad de 

manejar las emociones de forma adecuada, lo que implica comprender la 

interacción entre emoción, cognición y comportamiento, y poseer recursos 

eficaces para enfrentar situaciones emocionales, incluyendo la capacidad 

de generar emociones positivas. 

Pérez (2014) resalta que el control emocional se manifiesta cuando 

se logra regular las emociones mediante la razón, sugiriendo que los 

aspectos racionales y emocionales deben estar en equilibrio. Un 

desbalance podría resultar en un comportamiento excesivamente frío y 

calculador o, por el contrario, demasiado impulsivo. 

Serafín (2016) enfatiza la importancia de aprender a controlar las 

emociones para mejorar la concentración y claridad de pensamiento, 

facilitando un actuar más racional y objetivo. Si bien esto puede ser 

beneficioso en situaciones que requieren justicia y objetividad, también 

puede ser controvertido al minimizar la "parte humana" de las reacciones, 

que a menudo es compleja y difícil de entender. 

1.2.2.3. Actores educativos  

Los actores educativos son todas las personas que interactúan 

dentro del entorno escolar y que contribuyen al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estos actores incluyen al director, docentes y estudiantes, 

cada uno desempeñando roles específicos y estableciendo relaciones 

interpersonales que afectan el clima escolar y el desarrollo académico y 

social de los alumnos. 
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Director y docentes: Las relaciones interpersonales entre el director 

y los docentes se refieren a la calidad y naturaleza de las interacciones y 

comunicaciones que se desarrollan entre estos dos grupos. Estas relaciones 

incluyen la colaboración, el apoyo mutuo, la comunicación efectiva y el 

respeto, que son esenciales para un ambiente escolar positivo y propicio 

para el aprendizaje. 

Estudiantes: Las relaciones interpersonales entre los estudiantes se 

refieren a la forma en que los alumnos interactúan entre sí dentro del 

contexto escolar. Estas relaciones pueden influir en el ambiente de 

aprendizaje y en el desarrollo social y emocional de los estudiantes. 

Aspectos clave incluyen la comunicación, la cooperación, el respeto mutuo 

y el apoyo entre compañeros. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Negligencia Parental: Se define como la falta de atención y cuidado por parte de 

los progenitores o cuidadores hacia las necesidades básicas de los niños, abarcando 

aspectos físicos, educacionales y emocionales. Este concepto se desglosa en tipos (física, 

educacional, psicológica y emocional) y formas (voluntaria e involuntaria), subrayando 

la gravedad de su impacto en el desarrollo infantil. 

El término "negligencia" se refiere a la falta de atención, descuido o omisión en 

asuntos importantes o en obligaciones, lo que puede provocar daños o problemas. Varios 

autores definen la negligencia como la privación de elementos esenciales para el 

desarrollo, argumentando que se caracteriza por no proporcionar las necesidades básicas 

requeridas (Barg, 2009). 
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Relaciones Interpersonales: Se entienden como las interacciones recíprocas 

entre individuos, esenciales para el desarrollo social y emocional. Los estilos de 

comunicación dentro de las relaciones interpersonales (agresiva, pasiva y asertiva) y las 

actitudes socioafectivas (autoestima, asertividad y control de emociones) juegan un papel 

crucial en la formación de habilidades sociales y la resolución de conflictos. 

Estilos Parentales: Los estilos parentales abarcan los diferentes enfoques y 

métodos que los padres utilizan para criar y educar a sus hijos, categorizados en estilos 

autoritario, permisivo, democrático y negligente. Cada estilo tiene un impacto distinto en 

la manera en que los adolescentes desarrollan sus habilidades sociales, emocionales y 

comportamentales, y por ende, en sus relaciones interpersonales. Estos estilos determinan 

en gran medida la calidad de las interacciones entre los adolescentes y su entorno, 

influyendo en su capacidad para establecer relaciones saludables y efectivas. 

Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales se refieren a la 

interacción recíproca entre dos o más personas. Estas interacciones pueden ser de 

naturaleza personal, profesional, académica o social, y están basadas en la comunicación, 

el respeto mutuo, el apoyo, y la comprensión. Las relaciones interpersonales son 

esenciales para el desarrollo emocional y social de los individuos, ya que proporcionan 

un marco para la socialización, la formación de vínculos afectivos, la colaboración y la 

resolución de conflictos.  

Estilos de Comunicación: Los estilos de comunicación se refieren a los distintos 

patrones y modos en que las personas expresan sus pensamientos, sentimientos y 

necesidades, así como la manera en que interactúan y responden a los demás en el proceso 

de comunicación. Estos estilos pueden influir en la efectividad de las relaciones 

interpersonales y el entendimiento mutuo. En el ámbito familiar y educativo, los estilos 
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de comunicación son cruciales para la formación de vínculos sólidos y el manejo 

adecuado de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Segundaria “Simón 

Bolívar”, ubicada en el Jirón Acomarca 187, localizada en la región de Puno, Provincia 

de San Román, distrito de San Miguel. El distrito de San Miguel está ubicado al sur del 

Perú en la región natural sierra; a una altitud promedio de 3 824 msnm, con las 

coordenadas 15" 28" 19" latitud sur y 70° 06' 36" longitud oeste en el departamento de 

Puno: provincia de San Román, limita por el Norte con las provincias de Lampa (distrito 

de Calapuja) y Azángaro (distritos de Cominaca y Pusi), por el Este con la provincia de 

Huancane, por el Sur con los distritos de Caracoto y Juliaca (provincia San Román) y por 

el Oeste con el distrito de Juliaca (provincia San Román). Compuesta por un Centro 

Poblado (Santa Maria), 16 comunidades (San Miguel, Chingora, Sector Adjudicación 

Chingora, Muca, Mucra Dos, Vilcapata, Ayabocas Sector Maravilla, Mercedes 

Ceaccachi, Ayabaeas Sector Sutuca, Santa Maria, Ayabacos Sector Flores Pampa, 

Ayabacas, Ceaccahi, Nativided Coaccachi, Escuri Corihusta, y Limac Pampa) y 84 

urbanizaciones. 

- DRE    : Puno 

- UGEL    : San Román  

- Nombre / N° de la I. E. : Simón Bolívar 

- Nivel / Modalidad  : Secundaria 

- Distrito   : San Miguel 

- Provincia   : San Román 

- Departamento   : Puno 
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- Dirección   : Jirón Acomarca 187 

- Tipo de gestión  : Pública de gestión directa 

- Género de los alumnos : Mixto 

- Forma de atención  : Escolarizada 

- Turno de atención  : Mañana 

Figura 1 

Institución Educativa Segundaria Simón Bolívar, San Miguel Juliaca. 

 

Nota. La figura muestra la I.E.S Técnico Industrial Simón Bolívar – San Miguel. Fuente: Sitio web 

Pachamama Radio. 

3.2. TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO  

3.2.1. Enfoque  

El estudio adopta un enfoque cuantitativo, caracterizado por describir, 

explicar y predecir fenómenos, enfocándose en identificar regularidades y 

relaciones causales entre variables. La principal meta es probar hipótesis y 
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formular y validar teorías. Siguiendo un proceso riguroso y reglas lógicas 

establecidas, los datos obtenidos cumplen con los estándares de validez y 

confiabilidad requeridos. 

3.2.2. Tipo 

Corresponde al tipo de investigación básica, según Charaja (2018) este tipo 

de investigación “no tiene fines aplicativos inmediatos, ya que sólo busca ampliar 

y profundizar el acervo de conocimientos científicos, dando respuesta a problemas 

del mundo real.” (p. 25).  

3.2.3. Diseño  

Para esta tesis, se emplea un diseño de investigación no experimental. Es 

no experimental porque no implica la manipulación de variables durante la 

recolección de datos (Hernández et al, 2014). 

3.2.4. Nivel  

El nivel es explicativo causal se utiliza para identificar y analizar la 

influencia de una variable a la otra, mediante los datos que se recopilan en un 

único momento para su análisis posterior (Hernández et al, 2014). 

3.2.5. Método  

Esta tesis pertenece al método hipotético – deductivo. 

Para Carrasco (2006) el método de la investigación hipotético - deductivo, 

“permite hacer afirmaciones específicas en base a hechos generales, es por esto 

que primero se estudió estos hechos generales para luego formular hipótesis, en 
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seguida para explicar las afirmaciones hechas y así comprobar su veracidad” (p. 

45).  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Técnicas 

La técnica empleada para medir las dos variables en este estudio fue la 

encuesta. Esta técnica consiste en formular preguntas específicas a los 

participantes sobre los temas de interés para el investigador. Los individuos 

seleccionados para la muestra del estudio proporcionan los datos necesarios a 

través de sus respuestas en la encuesta (Kerlinger & Lee, 2002). 

3.3.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado para medir ambas variables en el estudio fue el 

cuestionario. Este método consiste en una serie de preguntas estructuradas que los 

participantes responden, proporcionando datos relevantes para el análisis de las 

variables de interés. 

Para medir la variable de negligencia parental, se utilizó un cuestionario 

estructurado en tres dimensiones que abordan aspectos específicos: los tipos y 

estilos parentales y las formas de negligencia. Las dos primeras incluyen tres 

alternativas mientras que la tercera incluye 2 alternativas, evaluando distintos 

aspectos de la interacción y el apoyo parental hacia el estudiante. La puntuación 

total de este cuestionario permite clasificar el nivel de negligencia parental en tres 

categorías: 'Bajo', para puntajes entre 3 y 4; 'Medio', para puntajes entre 5 y 6; y 

'Alto', para puntajes de 7 a 8. Esta baremación facilita una comprensión clara del 

nivel de negligencia percibido según los puntajes acumulados. 
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Para la variable de relaciones interpersonales, se empleó un cuestionario 

que consta de 8 ítems, cada uno diseñado para evaluar indicadores específicos de 

las habilidades sociales y la calidad de las interacciones de los estudiantes. Cada 

ítem recibe una puntuación según la frecuencia de la conducta: 'Siempre' se puntúa 

con 5; 'Casi siempre', con 4; 'A veces', con 3; 'Nunca', con 2; y 'Casi nunca', con 

1. Los puntajes acumulados se interpretan mediante una baremación que permite 

clasificar las relaciones interpersonales en tres niveles: 'Mala', para puntajes de 8 

a 18; 'Regular', para puntajes de 19 a 29; y 'Buena', para puntajes de 30 a 40. Esta 

clasificación permite identificar la calidad de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, facilitando el análisis y comparación de los resultados obtenidos en 

función de sus experiencias de negligencia parental 

La validación del instrumento, se realizó a través del juicio de expertos, 

estuvo a cargo de expertos con grados de maestría y doctorado, a ellos 

mencionamos a continuación:  

Mg. Alarcón Portugal Cathy Yvonne = Aprobado  

Dr. Guillermo Zevallos Mendoza = Aprobado 

La confiabilidad se realizó a través del coeficiente de alfa de Cronbach, 

donde el resultado fue mayor a 0.07, siendo confiable el instrumento utilizado. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

3.4.1. Población 

Hernández et al. (2014) menciona que la población “es la que va hacer 

objeto de estudio y sobre la cual se pretende obtener resultados, en un determinado 

lugar y tiempo” (p. 174). Por lo tanto, la población estuvo compuesta por 480 
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estudiantes de ambos sexos del 4° y 5°grado de la I.E.S Simón Bolívar, del distrito 

de San Miguel. 

Tabla 1 

Población de estudiantes del 4º y 5°grado de la I.E.S “Simón Bolívar”, San 

Miguel – 2023 

Estratos Población 

4º grado 222 

5º grado 258 

Total 480 

Nota. Registro de matrícula de la I.E.S “Simón Bolívar”, San Miguel, 2023. 

3.4.2. Muestra 

En la metodología cuantitativa, una muestra es un subgrupo seleccionado 

de la población o universo de interés sobre el cual se recolectan los datos 

pertinentes. Es esencial que la muestra sea representativa de la población completa 

para garantizar la validez y aplicabilidad de los resultados del estudio (Hernández 

& Mendoza, 2018)  

El método de muestreo utilizado fue probabilístico por estratos. En este 

método, cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida y 

equitativa de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Esta técnica 

asegura que la muestra sea una representación precisa de la población, 

permitiendo que los resultados del estudio se generalicen de manera fiable. 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝. 𝑞
 

Donde: 

q = Eventos desfavorables  =0.5 
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n = Muestra 

p = Eventos favorables =0.5 

E = Margen de error  =0.05 

N = Población   =480 

Z = Nivel de significación  =1.96 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5)(480)

(480 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
 

0.9604 (480)

1.1975 + 0.9604 
 

460.992

2.1579
= 213.62 

𝑛 = 214 

Finalmente, la muestra queda compuesta por 214 estudiantes del 4° y 

5°grado de secundaria de la I.E.S. “Simón Bolívar”, San Miguel – periodo 2023, 

los cuales fueron distribuidos por cada estrato utilizando la afijación proporcional 

de la siguiente manera: 

           4º grado: 𝟐𝟐𝟐 
𝟐𝟏𝟒

𝟒𝟖𝟎
= 𝟗𝟖. 𝟗𝟕𝟓 = 𝟗𝟗 

           5º grado: 𝟐𝟓𝟖
𝟐𝟏𝟒

𝟒𝟖𝟎
= 𝟏𝟏𝟓. 𝟎𝟐𝟓 = 𝟏𝟏𝟓 
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Tabla 2 

Muestra de estudiantes del 4º y 5°grado de la I.E.S “Simón Bolívar”, San 

Miguel – 2023 

Estratos Población 

4º grado 99 

5º grado 115 

Total 214 

Nota. Registro de matrícula de la I.E.S “Simón Bolívar”, San Miguel, 2023. 

3.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para la prueba de hipótesis que se tomó en cuenta fue la estadista descriptiva 

inferencial, a través de la prueba no paramétrica del Chi Cuadrado. 

( )
ft

ftfo
X

2

2 −
−=

 

𝑓𝑒 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑓𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

x2 = 𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

∑ = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 

Regla de decisión: 

Determinación del margen de error. 

α = 0,05 = 5% 

El margen de error que se asumió es de 0,05 lo que representa en porcentajes el 

5%. 
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Para grados de libertad 

Los grados de libertad que se consideró mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

gl = (r – 1) (c – 1) 

Donde: 

gl = grados de libertad 

r   = es número de filas 

c   = es número de columnas. 

Para la prueba de hipótesis  

Si el valor de la Chi Cuadrado calculado es mayor a la Chi Cuadrado tabulado, se 

comprueba como cierta la hipótesis de la investigación: 

Si Chic
2  > Chit

2 ; se acepta la H1 y se rechaza la Ho.  

Para la significancia bilateral 

Si 𝑝 < 𝛼 (0.05) se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho); es decir, una variable influye en la otra. 
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Tabla 3 

Escala de valoración de chi cuadrada 

G.L. 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 

Nota. Chi cuadrada tabulada 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

En esta sección se exponen los resultados del estudio Influencia de la negligencia 

parental en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4°y 5° grado de la I.E.S 

Simón Bolívar, San Miguel – 2023”. Para cada variable analizada, se emplean 

instrumentos específicos que, una vez aplicados, se procesaron y agruparon para facilitar 

su análisis, comprensión e interpretación. 

Los datos se presentan en tablas estadísticas organizadas según los objetivos 

específicos del estudio. Estos resultados se describieron y discutieron, comparándolos 

con los hallazgos de otros investigadores en el campo para validar las conclusiones. Se 

realizó un análisis estadístico causal para explorar la influencia entre las variables. 

Además, se consideraron los porcentajes mayores y menores obtenidos en los resultados 

para ofrecer una comprensión más clara de los datos. Esta metodología estructurada 

permitió un análisis detallado y una interpretación eficaz de cómo la negligencia parental 

afecta las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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4.1.1. Influencia de la negligencia parental en las relaciones interpersonales. 

Tabla 4 

Distribución de la negligencia parental en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

  

Relaciones interpersonales 

Total 

Mala Regular  Buena  

    N % N % N % N % 

Negligencia 

parental 

Bajo  16 7.5 5 2.3 1 0.5 22 10.3 

Medio  38 17.8 101 47.2 29 13.6 168 78.5 

Alto  0 0.0 12 5.6 12 5.6 24 11.2 

  Total 54 25.2 118 55.1 42 19.6 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 4, se observa que el 47.2% de los estudiantes con negligencia 

parental media presenta relaciones interpersonales regulares, lo que constituye el 

valor más alto dentro de las diferentes categorías de negligencia parental y 

relaciones interpersonales. Este alto porcentaje revela que los estudiantes con 

negligencia media enfrentan dificultades notables para construir relaciones 

interpersonales saludables y estables. Aunque no se puede decir que sus relaciones 

sean completamente disfuncionales, estas se caracterizan por ser inestables, 

probablemente debido a la inseguridad que estos estudiantes experimentan en su 

vida diaria. La falta de apoyo emocional y supervisión adecuada por parte de los 

padres genera vacíos que impactan directamente en su capacidad de establecer 

relaciones satisfactorias. Este grupo de estudiantes podría tener problemas para 
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confiar en los demás y desarrollar vínculos profundos, lo que a su vez afecta su 

bienestar emocional y social. Además, esta inestabilidad en las relaciones puede 

manifestarse en conflictos interpersonales, falta de comunicación efectiva y un 

comportamiento más reservado o aislado en el entorno escolar, lo que limita su 

integración social. 

Flores (2015) destaca que las relaciones humanas e interpersonales son 

esenciales para el desarrollo social de los individuos, ya que involucran la 

percepción, uso, comprensión y regulación de las emociones. En el contexto 

escolar, estas habilidades facilitan un ambiente de aprendizaje positivo y 

productivo. Según los datos, la negligencia parental impacta negativamente en 

estas relaciones, con una mayor proporción de estudiantes que experimentan 

negligencia parental alta mostrando relaciones interpersonales malas o regulares 

(5.6% y 47.2%, respectivamente). Esto indica una carencia en el apoyo emocional 

necesario para desarrollar habilidades interpersonales saludables, afectando 

negativamente su integración social y su capacidad para formar vínculos 

significativos. 

Por otro lado, el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

logra mantener relaciones interpersonales buenas, lo cual representa el valor más 

bajo en la tabla. Este porcentaje extremadamente bajo destaca que, incluso cuando 

la negligencia parental es mínima, son muy pocos los estudiantes que consiguen 

desarrollar plenamente las habilidades sociales necesarias para formar relaciones 

interpersonales sólidas. A pesar de contar con un entorno familiar relativamente 

más estable, la poca cantidad de estudiantes que alcanza buenas relaciones 

interpersonales sugiere que la negligencia, por mínima que sea, aún afecta 

negativamente el desarrollo social. Los estudiantes que logran superar las 
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limitaciones de una negligencia parental baja suelen ser aquellos que poseen 

características resilientes o que encuentran apoyo en otras figuras significativas, 

como maestros o amigos. Estos individuos demuestran habilidades superiores de 

comunicación, empatía y manejo emocional, lo que les permite interactuar de 

manera positiva con sus compañeros y crear relaciones basadas en la confianza 

mutua y el respeto. Sin embargo, el hecho de que solo una fracción tan pequeña 

de estudiantes en esta categoría logre alcanzar buenas relaciones interpersonales 

indica que, incluso en situaciones de baja negligencia parental, los efectos 

adversos pueden ser lo suficientemente significativos como para limitar el pleno 

desarrollo de sus habilidades sociales. 

La perspectiva de Papalia (1990) sobre el comportamiento individual 

influenciado por el entorno también es relevante aquí. La negligencia parental crea 

un entorno desfavorable que afecta negativamente el comportamiento y las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. Los estudiantes que experimentan 

menos negligencia parental tienen más probabilidades de desarrollar relaciones 

interpersonales positivas, lo cual es crucial para su bienestar social y emocional. 

El análisis social se revela que la negligencia parental tiene un impacto 

significativo en la calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes. Este 

impacto negativo puede llevar a problemas de socialización, aislamiento social y 

dificultades para formar vínculos significativos y de confianza. Por lo tanto, es 

esencial que tanto las instituciones educativas como las familias trabajen juntas 

para proporcionar un entorno de apoyo que promueva el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales saludables, mejorando así las relaciones interpersonales y 

el bienestar general de los estudiantes. 
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4.1.2. Influencia de la negligencia parental en los estilos de comunicación  

Establecer la influencia de la negligencia parental en los estilos de 

comunicación de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San 

Miguel. 

Tabla 5 

Distribución de negligencia parental en los estilos de comunicación de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

  

Estilos de comunicación  

Total 

Agresiva  Asertiva   Pasiva   

    N % N % N % N % 

Negligencia 

parental 

Bajo   0 0.0 21 9.8 1 0.5 22 10.3 

Medio   4 1.9 96 44.9 68 31.8 168 78.5 

Alto   19 8.9 1 0.5 4 1.9 24 11.2 

  Total 23 10.7 118 55.1 73 34.1 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 5, el valor más alto, 44.9%, corresponde a estudiantes con un 

nivel medio de negligencia parental que muestran un estilo de comunicación 

asertivo. Este resultado indica que, aunque estos estudiantes experimentan 

negligencia parental a un nivel moderado, una proporción significativa ha 

desarrollado habilidades de comunicación asertivas. Esto podría interpretarse 

como un mecanismo de adaptación ante la negligencia, donde los estudiantes, 

posiblemente al buscar apoyo en otros entornos (como en la escuela o con 

amigos), logran una comunicación más equilibrada y efectiva a pesar de las 

limitaciones en el entorno familiar. 



71 

Tenorio (2020) describe la negligencia como la falta de capacidad de los 

padres o cuidadores para atender las necesidades físicas y psicológicas de los 

niños, incluso cuando disponen de los recursos, conocimientos y acceso a 

servicios necesarios para hacerlo (Gil et al., 2022). 

El valor más bajo, 0.5%, se observa en estudiantes con negligencia 

parental baja que muestran un estilo de comunicación pasivo. Este porcentaje 

extremadamente bajo sugiere que cuando la negligencia parental es mínima, es 

poco común que los estudiantes adopten un estilo pasivo de comunicación. Esto 

podría deberse a que un ambiente con mayor apoyo y atención familiar fomenta 

una mayor seguridad en los estudiantes para expresar sus pensamientos y 

emociones, reduciendo la probabilidad de una comunicación pasiva. Esta tabla 

revela que los niveles de negligencia parental influyen en los estilos de 

comunicación de los estudiantes. Mientras que la negligencia moderada está 

asociada con un mayor uso de la comunicación asertiva, la baja negligencia parece 

fomentar estilos de comunicación más saludables (asertiva), minimizando la 

pasividad. Estos hallazgos subrayan la importancia de un entorno familiar de 

apoyo para promover habilidades comunicativas efectivas y equilibradas en los 

estudiantes, favoreciendo su desarrollo social y emocional.  

Según Muriel et al. (2014) la familia actúa como la primera "escuela" 

donde aprendemos a comunicarnos, y este aprendizaje determina cómo 

interactuaremos con otros en la sociedad. La comunicación es fundamental para 

el desarrollo y funcionamiento de los miembros del sistema familiar, definiendo 

su estructura a través del constante intercambio dinámico de mensajes entre sus 

subsistemas, utilizando el lenguaje como medio esencial. 
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Tabla 6 

Distribución de la negligencia parental en la comunicación agresiva, de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Comunicación agresiva 

Negligencia 

parental   

Nunca  Casi 

nunca  

A veces  Casi 

siempre  

Siempre  Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   12 5.6 9 4.2 1 0.5 0 0.0 0 0.0 22 10.3 

Medio   7 3.3 45 21.0 71 33.2 35 16.4 10 4.7 168 78.5 

Alto   0 0.0 0 0.0 6 2.8 6 2.8 12 5.6 24 11.2 

Total  19 8.9 54 25.2 78 36.4 41 19.2 22 10.3 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 6, se observa que el 33.2% de los estudiantes con negligencia 

parental media reporta que, a veces, tiene una comunicación agresiva. Este 

porcentaje es el más alto dentro de las categorías de negligencia parental y 

comunicación agresiva. El hecho de que un alto porcentaje de estudiantes con 

negligencia parental media manifieste este tipo de comunicación sugiere que, 

aunque no siempre presentan comportamientos agresivos, existe una tendencia a 

exhibir agresividad en momentos puntuales. Esta tendencia podría estar 

relacionada con una falta de orientación emocional y afectiva, lo que lleva a los 

estudiantes a expresar su frustración y malestar a través de la agresividad verbal 

de manera intermitente. Los estudiantes en esta categoría probablemente carecen 

de herramientas efectivas para gestionar los conflictos de manera asertiva, lo que 

resulta en respuestas agresivas en sus interacciones. 

Para Silveria (2014) los padres utilizan amenazas y obligan a los hijos a 

realizar actividades o tareas según sus propios criterios, sin considerar las 
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expectativas de los hijos. Frente a cualquier contradicción, los padres pueden 

perder el control, recurrir a gritos, gestos expansivos e incluso a la violencia física 

como medio para imponer su autoridad. Este tipo de control es más evidente 

cuando los hijos son pequeños, pero a medida que crecen, especialmente durante 

la adolescencia, los conflictos se intensifican y los choques con este estilo de 

crianza se hacen más frecuentes. Las respuestas de los hijos pueden variar desde 

la ansiedad y el enfado hasta la cólera y la agresividad, manifestándose en una 

rebeldía que a menudo culmina en un rechazo y desvalorización hacia su familia. 

Por otro lado, el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

reporta que, a veces, muestra comunicación agresiva, lo que representa el valor 

más bajo en la tabla. Este pequeño porcentaje indica que, en general, los 

estudiantes con niveles bajos de negligencia parental no tienden a exhibir 

comportamientos agresivos de manera frecuente. Esto sugiere que aquellos que 

experimentan una menor negligencia parental logran controlar mejor sus impulsos 

y emociones, posiblemente debido a un mayor apoyo emocional y supervisión en 

su entorno familiar. Sin embargo, aunque el porcentaje es bajo, sigue siendo 

importante prestar atención a este grupo, ya que la aparición de comunicación 

agresiva, aunque esporádica, indica que incluso un nivel mínimo de negligencia 

parental puede tener un impacto en la expresión emocional de los estudiantes. 

Según Castillo (2006), los conflictos familiares pueden llevar a que los 

hijos se involucren en comportamientos problemáticos como violencia, consumo 

de alcohol, uso de drogas o embarazos durante la adolescencia, buscando un 

escape a la tensión del hogar. La comunicación se rompe con frecuencia cuando 

los padres, intentando ayudar, terminan criticando o censurando lo que sus hijos 

expresan, posicionándose más como jueces que como apoyos, dictaminando lo 
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que está bien o mal, o transformando las conversaciones en interrogatorios. Esto 

contribuye significativamente a la ruptura o dificultad en la comunicación. 

Tabla 7 

Distribución de la negligencia parental en la comunicación asertiva, de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Comunicación asertiva  

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   6 2.8 11 5.1 3 1.4 1 0.5 1 0.5 22 10.3 

Medio   15 7.0 44 20.6 61 28.5 30 14.0 18 8.4 168 78.5 

Alto   0 0.0 3 1.4 7 3.3 6 2.8 8 3.7 24 11.2 

Total  21 9.8 58 27.1 71 33.2 37 17.3 27 12.6 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

 

En la Tabla 7, se observa la distribución de la negligencia parental en la 

comunicación asertiva de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón 

Bolívar, San Miguel.  

El 28.5% de los estudiantes con negligencia parental media reporta que, a 

veces, tiene una comunicación asertiva, lo cual es el porcentaje más alto en la 

tabla. Esto sugiere que los estudiantes con negligencia parental media pueden 

desarrollar habilidades de comunicación asertiva de manera ocasional, aunque no 

de forma constante. Este dato implica que, si bien logran expresarse 

adecuadamente en ciertos momentos, la falta de consistencia en la orientación y 

el apoyo familiar afecta su capacidad para sostener un patrón regular de 

comunicación asertiva. La negligencia parental media parece influir en la 
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dificultad de los estudiantes para ser coherentes en su estilo comunicativo, lo que 

puede generar ambigüedad y dificultades para relacionarse de manera efectiva en 

diversas situaciones. 

Para Sánchez y Urdaneta (2016) la comunicación asertiva permite a los 

individuos expresar sus opiniones y necesidades de manera abierta y directa, 

defendiendo sus derechos sin menoscabar los de los demás. Esta habilidad es 

crucial en la relación entre padres e hijos, ya que facilita la valoración de las ideas 

y opiniones de los hijos, considerándolas importantes y legítimas. Los padres que 

practican la asertividad fomentan el diálogo, escuchan activamente y responden 

de manera coherente, lo cual es especialmente importante durante la adolescencia, 

cuando los jóvenes necesitan sentirse apreciados y respetados. Para Gil et al. 

(2022) el estilo comunicativo asertivo también implica un respeto hacia las 

opiniones ajenas, escuchando, analizando y valorando las posturas de otros 

aunque difieran de las propias.  

Por otro lado, solo el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

reporta que nunca tiene comunicación asertiva, lo cual es el valor más bajo en la 

tabla. Este pequeño porcentaje sugiere que la mayoría de los estudiantes que 

experimentan niveles bajos de negligencia parental tienen una mayor probabilidad 

de desarrollar habilidades de comunicación asertiva, lo que les permite interactuar 

de manera efectiva y respetuosa con los demás. El hecho de que tan pocos 

estudiantes con negligencia parental baja reporten ausencia de comunicación 

asertiva indica que el entorno familiar más favorable contribuye positivamente al 

desarrollo de estas habilidades clave en las relaciones interpersonales. 
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El concepto de asertividad, tal como lo definen Caballero et al. (2018), 

implica la capacidad de expresar pensamientos y actuar en consecuencia, 

defendiendo los propios derechos e intereses de manera equilibrada, sin recurrir a 

la agresión ni a la sumisión. En este contexto, la asertividad no solo se manifiesta 

verbalmente, sino también a través de señales no verbales como la postura 

corporal, gestos, expresión facial y tono de voz. Estos componentes contribuyen 

a una interacción pacífica y respetuosa, elementos clave para una comunicación 

efectiva entre los estudiantes. 

El hecho de que tan pocos estudiantes con negligencia parental baja 

reporten una ausencia de comunicación asertiva indica que estos estudiantes, al 

estar inmersos en un entorno familiar más favorable, se ven beneficiados en el 

desarrollo de habilidades que les permiten una interacción social más sana. Como 

señala Caballero (2010), la comunicación asertiva no solo promueve el desarrollo 

personal, sino que también fomenta valores sociales como la autodeterminación, 

la confianza en sí mismo y el respeto mutuo. Estas habilidades son esenciales para 

la convivencia armónica dentro del entorno escolar y en la sociedad en general. 
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Tabla 8 

Distribución de la negligencia parental en la comunicación pasiva, de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Comunicación pasiva 

Negligencia 

parental   

Nunca  Casi 

nunca  

A veces  Casi 

siempre  

Siempre  Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   10 4.7 10 4.7 1 0.5 1 0.5 0 0.0 22 10.3 

Medio   7 3.3 49 22.9 71 33.2 30 14.0 11 5.1 168 78.5 

Alto   0 0.0 1 0.5 8 3.7 9 4.2 6 2.8 24 11.2 

Total  17 7.9 60 28.0 80 37.4 40 18.7 17 7.9 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 8, se presenta la distribución de la negligencia parental en la 

comunicación pasiva de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón 

Bolívar, San Miguel. 

El 33.2% de los estudiantes con negligencia parental media reporta que, a 

veces, tiene una comunicación pasiva, lo que representa el valor más alto en la 

tabla. Esto sugiere que una parte significativa de los estudiantes con negligencia 

parental media tiende a adoptar un estilo de comunicación pasivo en ciertas 

ocasiones, lo que implica una tendencia a no expresar sus pensamientos, 

sentimientos o necesidades de manera directa. Este comportamiento puede estar 

vinculado a la inseguridad y la falta de apoyo en su entorno familiar, lo que afecta 

su capacidad para ser asertivos y enfrentar las situaciones de manera activa. La 

comunicación pasiva, en este caso, puede ser una forma de evitar conflictos o 

situaciones incómodas, lo que limita el desarrollo de interacciones saludables y 

constructivas con sus compañeros. 
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Según Muriel et al. (2014), la comunicación pasiva se caracteriza por una 

actitud sumisa, donde la persona prefiere permanecer en silencio, incluso cuando 

desea expresar una opinión o sentimiento diferente. En este tipo de comunicación, 

los individuos no defienden sus derechos de manera adecuada y ceden ante la 

presión de los demás. Aplicando este concepto al contexto familiar, los padres con 

un estilo comunicativo pasivo muestran incapacidad para afirmar sus deseos y 

opiniones frente a sus hijos, optando por callarse y evitar el conflicto. Temen que 

imponer sus criterios o tomar una postura firme pueda dañar la relación con sus 

hijos o llevar al rechazo, lo que genera en ellos sentimientos de frustración, 

ansiedad, baja autoestima, y en algunos casos, culpa o autodesprecio. 

Este tipo de comunicación pasiva no solo afecta la dinámica familiar, sino 

que también repercute en los hijos, quienes pueden percibir esta falta de dirección 

o control como una oportunidad para actuar según su propia voluntad. La ausencia 

de una orientación firme en el hogar puede dificultar la tarea de los padres de 

inculcar valores, ya que los hijos se sienten en una posición superior y pueden 

tener dificultades para respetar los límites establecidos. A su vez, esta dinámica 

refuerza el estilo comunicativo pasivo en los estudiantes, quienes podrían replicar 

estos patrones de comportamiento en sus relaciones con sus compañeros y en otros 

contextos sociales. 

Por otro lado, solo el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

manifiesta que casi siempre tiene comunicación pasiva, lo cual es el valor más 

bajo en la tabla. Esto indica que los estudiantes que experimentan niveles bajos de 

negligencia parental son menos propensos a adoptar un estilo de comunicación 

pasivo. El hecho de que este porcentaje sea tan bajo sugiere que estos estudiantes 

tienen mayor seguridad en sus interacciones y suelen ser más capaces de expresar 
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sus necesidades y pensamientos de manera directa. Este resultado destaca que un 

entorno familiar más favorable puede fomentar un estilo de comunicación más 

proactivo y abierto. 

En este sentido, Carreras (2014) describe a la familia como un grupo con 

identidad propia, una red de relaciones que transmiten valores y creencias 

compartidos de manera generacional. Esto resalta la importancia de la transmisión 

intergeneracional de valores y prácticas culturales, que no solo fortalece la 

cohesión social, sino que también impacta en el desarrollo de habilidades 

comunicativas saludables, esenciales para la interacción efectiva dentro de la 

sociedad. 

4.1.3. Influencia de la negligencia parental en las actitudes socio afectivas. 

Identificar la influencia de la negligencia parental en las actitudes socio 

afectivas de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San 

Miguel. 
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Tabla 9 

Distribución de negligencia parental en las actitudes socio afectivas de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

  

Actitudes socio afectivas   

Total 

Autoestima   Asertividad   

Control de 

emociones    

    N % N % N % N % 

Negligencia 

parental 

Bajo   10 4.7 9 4.2 3 1.4 22 10.3 

Medio   40 18.7 68 31.8 60 28.0 168 78.5 

Alto   3 1.4 6 2.8 15 7.0 24 11.2 

  Total 53 24.8 83 38.8 78 36.4 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 9, el valor más alto, el 31.8% corresponde a estudiantes con 

negligencia parental media que presentan una actitud asertiva. Este porcentaje 

indica que una proporción considerable de estudiantes que experimentan un nivel 

moderado de negligencia parental logra desarrollar una actitud asertiva. Esto 

podría interpretarse como un reflejo de adaptación, donde los estudiantes, a pesar 

de experimentar una falta de atención o apoyo familiar moderada, logran 

comunicarse de manera equilibrada y expresar sus emociones de forma efectiva 

en sus relaciones socio-afectivas. 

Esta habilidad esta relacionado con afirmar o acertar, reflejando la idea de 

que, aunque una persona asertiva reconoce la posibilidad de estar equivocada, 

puede mantener la calma y dialogar para alcanzar un mayor entendimiento y 

resolver conflictos (Weinstein, 1988). 
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Por otro lado, solo el 1.4%, de los estudiantes que experimentan una 

negligencia parental alta, muestran que tiene autoestima. Este porcentaje mínimo 

indica que los estudiantes con altos niveles de negligencia parental tienen serias 

dificultades para desarrollar una autoestima saludable. La falta de apoyo y 

atención adecuada en el hogar afecta negativamente su autopercepción y 

confianza, limitando su capacidad para valorar sus habilidades y establecer 

relaciones positivas. La tabla muestra que, aunque algunos estudiantes con 

negligencia parental media logran desarrollar actitudes asertivas, aquellos con 

negligencia parental alta enfrentan mayores dificultades para adoptar esta actitud. 

Esto resalta la importancia de un entorno familiar adecuado para fomentar 

habilidades socio-afectivas positivas, como el asertividad, esenciales para la 

socialización y el bienestar emocional. 

Según Mamani (2021), la autoestima es crucial para el desarrollo de la 

personalidad, ya que no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que 

también es esencial para enfrentar los desafíos diarios de manera efectiva. La falta 

de autoestima impacta negativamente en el manejo de situaciones difíciles, 

afectando la resiliencia y el bienestar general de los estudiantes. Una persona con 

alta autoestima es alguien que tiene un conocimiento profundo de sí misma, valora 

sus cualidades, y se siente orgullosa de lo que es, mientras mantiene la confianza 

en su capacidad para mejorar. Al mismo tiempo, esta persona es consciente de sus 

defectos y limitaciones. Tener una autoestima positiva trae consigo numerosos 

beneficios para la salud y la calidad de vida, contribuyendo al desarrollo de una 

personalidad más completa y a una percepción más satisfactoria y feliz de la vida 

(Adrianzen, 2006). 
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Tabla 10 

Distribución de la negligencia parental en la autoestima, de los estudiantes del 

4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Autoestima   

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   3 1.4 13 6.1 3 1.4 2 0.9 1 0.5 22 10.3 

Medio   10 4.7 46 21.5 57 26.6 32 15.0 23 10.7 168 78.5 

Alto   0 0.0 5 2.3 5 2.3 6 2.8 8 3.7 24 11.2 

Total  13 6.1 64 29.9 65 30.4 40 18.7 32 15.0 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 10, se muestra la distribución de la negligencia parental en la 

autoestima de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San 

Miguel.  

El 26.6% de los estudiantes con negligencia parental media reporta que, a 

veces, tiene autoestima, lo que representa el valor más alto en la tabla. Esto sugiere 

que una parte considerable de los estudiantes con negligencia parental media 

experimenta fluctuaciones en su autoestima, sintiéndose seguros en algunas 

situaciones, pero con dificultades en otras. Este comportamiento puede estar 

relacionado con la falta de apoyo constante y guía parental, lo que influye en la 

percepción que tienen de sí mismos. Los estudiantes con negligencia parental 

media parecen tener una autoestima inestable, que varía según las circunstancias, 

lo que puede llevarles a dudar de sus capacidades y a tener problemas para 

enfrentar desafíos. 

La autoestima, como señalan Luque (2019) y Avendaño (2016), es un 

conjunto complejo de percepciones, pensamientos y evaluaciones que una persona 
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tiene sobre sí misma, abarcando aspectos como el comportamiento, las 

características físicas y los rasgos de carácter. Este sistema de creencias y 

actitudes es dinámico y fluctúa en función de las experiencias personales y del 

entorno, lo cual explica por qué los estudiantes con negligencia parental media, 

sin un apoyo parental constante, podrían mostrar una autoestima inestable.  

Por otro lado, el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

reporta que nunca tiene autoestima, lo que representa el valor más bajo en la tabla. 

Este bajo porcentaje indica que los estudiantes con bajos niveles de negligencia 

parental son menos propensos a tener problemas graves de autoestima. La mayoría 

de estos estudiantes parecen recibir el apoyo necesario en su entorno familiar, lo 

que les permite desarrollar una autoestima más estable y positiva. Este resultado 

sugiere que un entorno parental más afectivo y presente contribuye 

significativamente al desarrollo de una imagen positiva de sí mismos y al 

fortalecimiento de su confianza personal. 

De acuerdo con Alcántara (1995), la autoestima se forma a través de la 

actitud hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo. Cuando los estudiantes tienen un entorno familiar favorable, se 

ven beneficiados por una disposición permanente que los ayuda a enfrentarse a sí 

mismos y a sus experiencias con mayor confianza y seguridad. Esto refleja la 

transmisión de valores y el fortalecimiento del “Yo” personal, como señala 

Alcántara, que permite a estos estudiantes enfrentarse al mundo con una 

autoestima firme. Coopersmith (1959) también resalta que la autoestima se basa 

en una evaluación continua que la persona hace de sí misma, y que un entorno 

positivo favorece esta evaluación, resultando en una mayor satisfacción con sus 

propios logros y habilidades. 
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Este resultado resalta la importancia de un entorno familiar estable y 

afectivo para el desarrollo saludable de la autoestima en los estudiantes, 

permitiéndoles interactuar de manera más segura y efectiva tanto en sus relaciones 

personales como en los desafíos diarios que enfrentan en el ámbito académico y 

social. 

Tabla 11 

Distribución de la negligencia parental en asertividad, de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Asertividad    

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   4 1.9 11 5.1 3 1.4 1 0.5 3 1.4 22 10.3 

Medio   12 5.6 36 16.8 61 28.5 37 17.3 22 10.3 168 78.5 

Alto   0 0.0 2 0.9 6 2.8 9 4.2 7 3.3 24 11.2 

Total  16 7.5 49 22.9 70 32.7 47 22.0 32 15.0 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 11, se presenta la distribución de la negligencia parental en la 

asertividad de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San 

Miguel.  

El 28.5% de los estudiantes con negligencia parental media indica que, a 

veces, tiene asertividad, lo que representa el valor más alto en la tabla. Esto sugiere 

que, aunque los estudiantes con negligencia parental media pueden ser asertivos 

en ciertas situaciones, no mantienen este comportamiento de manera constante. 

La asertividad en estos estudiantes tiende a ser circunstancial, probablemente 

debido a la falta de un entorno familiar que fomente la autoexpresión positiva y 

equilibrada. La intermitencia en su capacidad para ser asertivos puede afectar su 
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capacidad de defender sus derechos o expresar sus opiniones de manera clara y 

respetuosa en situaciones cotidianas. 

La falta de un entorno familiar que promueva la autoexpresión equilibrada 

puede estar afectando su capacidad para ser asertivos de manera continua. Esta 

inconsistencia en su asertividad puede limitar su habilidad para defender sus 

derechos y expresar sus opiniones de manera clara y respetuosa en situaciones 

cotidianas. Según Beverly (2003), la asertividad es una competencia crucial que 

permite a una persona expresar sus opiniones y sentimientos sin temor al rechazo, 

respetando tanto sus propios derechos como los de los demás. La falta de esta 

capacidad constante podría derivar en dificultades para mantener relaciones 

interpersonales saludables, ya que estos estudiantes no siempre encuentran el 

equilibrio entre expresarse y mantener el respeto mutuo. 

Por otro lado, el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

reporta que casi nunca es asertivo, lo que representa el valor más bajo en la tabla. 

Esto indica que la mayoría de los estudiantes con bajos niveles de negligencia 

parental tienden a ser más asertivos, lo cual está relacionado con un entorno 

familiar más favorable que les proporciona seguridad y confianza en sus 

interacciones. Este resultado resalta la importancia de un apoyo parental constante 

y afectivo en el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, que permiten 

a los estudiantes interactuar de manera equilibrada, respetando tanto sus propios 

derechos como los de los demás. 

Según Miranda (2015) la asertividad implica la capacidad de adaptarse a 

las distintas situaciones sociales de manera efectiva, expresando las opiniones sin 

agresividad ni sumisión. Este resultado resalta la importancia de un apoyo parental 
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constante en el desarrollo de estas habilidades, que les permite a los estudiantes 

interactuar de manera equilibrada, respetando tanto sus propios derechos como los 

de los demás. 

Tabla 12 

Distribución de la negligencia parental en control de emociones, de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Control de emociones    

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   9 4.2 6 2.8 4 1.9 1 0.5 2 0.9 22 10.3 

Medio   49 22.9 35 16.4 41 19.2 26 12.1 17 7.9 168 78.5 

Alto   1 0.5 7 3.3 5 2.3 3 1.4 8 3.7 24 11.2 

Total  59 27.6 48 22.4 50 23.4 30 14 27 12.6 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 12, se presenta la distribución de la negligencia parental en el 

control de emociones de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón 

Bolívar, San Miguel.  

El 22.9% de los estudiantes con negligencia parental media reporta que 

siempre tienen control de sus emociones, lo que representa el valor más alto en la 

tabla. Este resultado indica que, a pesar de la negligencia parental media, una 

proporción significativa de estudiantes son capaces de mantener un control 

emocional razonablemente estable. Sin embargo, este control no es total ni 

constante, ya que muchos estudiantes con este tipo de negligencia aún muestran 

dificultades en el manejo emocional en otras circunstancias. Este dato puede 

indicar la existencia de factores externos, como el apoyo de maestros o amigos, 
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que ayudan a estos estudiantes a manejar mejor sus emociones en ciertas 

ocasiones. 

Bisquerra (2003) sostiene que el control emocional abarca autoconciencia, 

autocontrol y automotivación, y requiere el desarrollo de habilidades específicas 

para equilibrar las áreas cognitivas y emocionales, lo que contribuye al bienestar 

personal y social. Pérez (2014) destaca que el control emocional se logra al 

equilibrar emociones con la razón; un desbalance puede generar comportamientos 

extremos, ya sea fríos o impulsivos, lo que explica las inconsistencias en el manejo 

emocional de los estudiantes con negligencia parental media. 

Por otro lado, solo el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

manifiesta que casi nunca tiene control de emociones, lo que representa el valor 

más bajo en la tabla. Este pequeño porcentaje sugiere que los estudiantes con 

niveles bajos de negligencia parental tienen una mayor capacidad para controlar 

sus emociones de manera efectiva, lo cual puede estar relacionado con un 

ambiente familiar más positivo y estructurado. La presencia de apoyo emocional 

constante en el hogar podría ser un factor clave que permite a estos estudiantes 

regular sus emociones con mayor facilidad. 

Camus (2019) define el control emocional como la capacidad de manejar 

adecuadamente las emociones, resaltando la interacción entre emoción, cognición 

y comportamiento. Este equilibrio permite generar emociones positivas y 

enfrentar situaciones difíciles de manera eficaz, lo que explica el mayor control 

emocional de los estudiantes con menos negligencia parental. Según Serafín 

(2016), aprender a controlar las emociones no solo mejora la concentración y 

claridad de pensamiento, sino que también facilita un comportamiento más 
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racional y objetivo. Un entorno familiar que promueva la estabilidad emocional 

contribuye a que los estudiantes manejen sus emociones de manera efectiva, 

mejorando su desempeño y resiliencia ante el estrés. 

4.1.4. Influencia de la negligencia parental en los actores educativos. 

Estimar la influencia de la negligencia parental en los actores educativos 

de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

Tabla 13 

Distribución de negligencia parental en los actores educativos de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

  

Actores educativos 

Total 

Estudiantes  

Director y 

maestros   

    N % N % N % 

Negligencia 

parental 

Bajo   3 1.4 19 8.9 22 10.3 

Medio   87 40.7 81 37.9 168 78.5 

Alto   19 8.9 5 2.3 24 11.2 

  Total 109 50.9 105 49.1 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 13, el valor más alto, 40.7%, corresponde a estudiantes con 

negligencia parental media en la categoría de estudiantes. Este porcentaje elevado 

indica que una gran proporción de estudiantes que experimentan negligencia 

parental moderada manifiesta actitudes afectadas hacia sus pares. La negligencia 

parental a nivel medio puede influir en cómo los estudiantes se relacionan con sus 
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compañeros, mostrando posiblemente una actitud reservada o distante, lo que 

impacta su integración y convivencia en el entorno educativo. 

Las expresiones de ternura entre compañeros incluyen el tacto. El tacto 

implica interpretar pensamientos y sentimientos a través de gestos y lenguaje 

corporal. El abrazo transmite aceptación y la caricia reconoce el aprecio. Estas 

expresiones refuerzan la conexión emocional entre docente y estudiante (Peña, 

2017). El abrazo es una forma de caricia física que fomenta la aceptación y 

fortalece el ánimo. Estudios respaldan su uso terapéutico para superar miedos, 

aumentar la autoestima, y aliviar tensiones. Un abrazo debe ser espontáneo y 

respetuoso, requerir espacio, momento y permiso del otro para ser efectivo 

(Valecillos, 2019) 

El valor más bajo, 1.4%, corresponde a estudiantes con negligencia 

parental baja en la misma categoría de estudiantes. Este porcentaje bajo sugiere 

que cuando la negligencia parental es mínima, los estudiantes muestran actitudes 

más positivas y menos afectadas hacia sus compañeros. Esto puede indicar que un 

ambiente familiar de apoyo y cuidado contribuye al desarrollo de actitudes socio-

afectivas más saludables y constructivas en el ámbito escolar. La tabla muestra 

que los diferentes niveles de negligencia parental tienen un impacto significativo 

en los actores educativos, especialmente en las relaciones entre estudiantes. La 

negligencia parental media está asociada con un mayor impacto en las actitudes 

de los estudiantes, mientras que una negligencia baja favorece actitudes más 

positivas. Estos hallazgos subrayan la importancia de un entorno familiar 

adecuado para fomentar relaciones saludables entre los estudiantes y fortalecer la 

cohesión en el entorno educativo. 
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La interacción social es un proceso clave en la formación de la 

personalidad, ya que los niños y adolescentes aprenden a partir de la observación, 

la imitación y el refuerzo de conductas. En este contexto, la negligencia parental, 

que implica una falta de atención, apoyo y guía, afecta negativamente el proceso 

de aprendizaje social. Los adolescentes en esta situación carecen de modelos 

adecuados para desarrollar comportamientos prosociales y habilidades 

interpersonales, lo que puede traducirse en relaciones conflictivas o deficientes 

(Jara et al., 2018) 

Tabla 14 

Distribución de la negligencia parental en el director y docentes, de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Director y docentes 

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   9 4.2 10 4.7 2 0.9 1 0.5 0 0.0 22 10.3 

Medio   60 28.0 28 13.1 49 22.9 18 8.4 13 6.1 168 78.5 

Alto   7 3.3 2 0.9 4 1.9 5 2.3 6 2.8 24 11.2 

Total  76 35.5 40 18.7 55 25.7 24 11.2 19 8.9 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

En la Tabla 14, se presenta la distribución de la negligencia parental en la 

interacción con los actores educativos (director y docentes) de los estudiantes del 

4° y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel.  

El 28.0% de los estudiantes con negligencia parental media reporta que 

siempre tiene una buena relación con director y docentes, lo que representa el 

valor más alto en la tabla. Este resultado sugiere que, a pesar de la negligencia 

parental media, una parte considerable de los estudiantes logra mantener 
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interacciones positivas y continuas con los actores educativos. Esta relación puede 

ser vista como un factor compensatorio en la vida de los estudiantes, donde el 

apoyo recibido por los maestros y el director podría estar supliendo, en cierta 

medida, las carencias emocionales del entorno familiar. Este dato resalta la 

importancia de la presencia de figuras educativas que proporcionan orientación y 

apoyo a estos estudiantes. 

Para Turner & Pita (2024) la educación debe basarse en el amor, el cuidado 

y la conexión emocional, permitiendo a los estudiantes desarrollarse no sólo 

intelectualmente sino también emocionalmente. Destacan que los maestros deben 

considerar a los estudiantes como seres completos que piensan, sienten y actúan. 

Esta pedagogía busca equilibrar el desarrollo tanto del intelecto como de las 

emociones, haciendo del aprendizaje un proceso más humanizado.  

Por otro lado, solo el 0.5% de los estudiantes con negligencia parental baja 

indica que casi nunca tiene una buena relación con director y docentes, lo que 

representa el valor más bajo en la tabla. Este pequeño porcentaje muestra que la 

mayoría de los estudiantes con bajos niveles de negligencia parental tienden a 

mantener una relación estable y favorable con los actores educativos. La baja 

incidencia de interacciones negativas sugiere que el entorno familiar, cuando es 

más favorable, facilita un vínculo positivo con los maestros y directivos, lo cual 

contribuye al bienestar escolar y a la calidad de las interacciones entre estudiantes 

y educadores. 

Con frecuencia, los docentes enfrentan diversas dificultades y limitaciones 

al intentar aplicar la ternura como parte de la pedagogía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Manifestar ternura, paciencia puede ser complejo debido 
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a varios factores. Entre ellos, se destaca el machismo, aún presente en la sociedad 

actual, así como el temor al rechazo y el miedo a sobrepasar los derechos de los 

demás. Además, las ideas preconcebidas, el desconocimiento del valor de la 

ternura, el resentimiento y la insensibilidad también representan barreras 

significativas para su implementación efectiva (Carranza, 2019). 

Tabla 15 

Distribución de la negligencia parental en estudiantes, de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 Estudiantes    

Negligencia 

parental   

Siempre   Casi 

siempre   

A veces  Casi nunca   Nunca   Total  

N % N % N % N % N % N % 

Bajo   5 2.3 11 5.1 3 1.4 3 1.4 0 0.0 22 10.3 

Medio   26 12.1 45 21.0 50 23.4 22 10.3 25 11.7 168 78.5 

Alto   2 0.9 4 1.9 7 3.3 6 2.8 5 2.3 24 11.2 

Total  33 15.4 60 28.0 60 28.0 31 14.5 30 14.0 214 100.0 

Nota. Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

 

En la Tabla 15, se presenta la distribución de la negligencia parental en las 

interacciones entre estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San 

Miguel.  

El 23.4% de los estudiantes con negligencia parental media indica que, a 

veces, tienen interacciones con otros estudiantes, lo cual es el valor más alto en la 

tabla. Esto sugiere que, aunque estos estudiantes con negligencia parental media 

tienden a socializar, lo hacen de manera intermitente. La negligencia parental 

media puede estar afectando su capacidad de relacionarse de manera continua y 

efectiva, lo que se traduce en interacciones ocasionales en lugar de relaciones 
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sociales más estables. Es probable que estos estudiantes enfrenten dificultades en 

la construcción de vínculos profundos y duraderos debido a la inestabilidad 

emocional que experimentan en su entorno familiar. 

Según Bronfenbrenner (1979), el microsistema familiar es crucial para el 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, y la falta de apoyo adecuado 

en este entorno puede generar dificultades en las relaciones con pares y adultos. 

Moneta (2014), basándose en la teoría del apego de Bowlby, destaca que los 

vínculos tempranos con cuidadores principales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo emocional. La falta de vínculos seguros y constantes debido a la 

negligencia parental provoca una pérdida de confianza en el niño, lo que dificulta 

su capacidad para formar relaciones saludables. Este apego inseguro o 

desorganizado puede manifestarse en dificultades para desarrollar habilidades 

sociales durante la adolescencia, afectando la capacidad de los estudiantes para 

establecer vínculos profundos y duraderos. 

Por otro lado, solo el 0.9% de los estudiantes con negligencia parental alta 

manifiesta que siempre interactúa con otros estudiantes, lo que representa el valor 

más bajo en la tabla. Este porcentaje sugiere que los estudiantes con altos niveles 

de negligencia parental tienen más dificultades para relacionarse socialmente de 

manera constante. Las barreras emocionales y las dificultades en la comunicación 

que enfrentan pueden estar limitando su capacidad para construir relaciones 

sólidas con sus compañeros, lo que los lleva a interactuar con menos frecuencia y 

de manera menos efectiva. 

Para Eroles (2011) cada familia tiene un modelo único de comunicación 

que sus miembros utilizan para interactuar. Desde el nacimiento, las personas 
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comienzan a comunicarse, evidenciado por el primer llanto de un bebé que 

expresa su necesidad de atención y cuidado. Mientras que para Muriel et al. (2014) 

la familia actúa como la primera "escuela" donde aprendemos a comunicarnos. 

Este aprendizaje inicial determina cómo interactuaremos con otros en la sociedad, 

siendo fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los miembros del 

sistema familiar. Por otro lado, Micha (2014 menciona que la comunicación es 

uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. Permite el 

intercambio de ideas, experiencias y valores, así como la expresión de 

sentimientos y actitudes. Nuestra naturaleza social nos vincula ineludiblemente 

con las relaciones interpersonales y la comunicación, cruciales para nuestra 

supervivencia y desarrollo. 

4.2. DISCUSIÓN 

Según el objetivo general, determinar la influencia de la negligencia parental en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón 

Bolívar, San Miguel. Los resultados encontrados en este estudio, revela que la negligencia 

parental influye en las relaciones interpersonales de los estudiantes. Ya que la chi 

cuadrada calculada Chic
2 = 14.911 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 9,4877. 

Por ejemplo, Panuera (2018), en Chorrillos, encontró que un mejor 

funcionamiento familiar se asocia inversamente con la presencia de depresión en los 

jóvenes, sugiriendo que un ambiente familiar saludable puede mitigar problemas 

emocionales como la depresión. De manera similar, nuestro estudio señala que la 

negligencia parental, como un aspecto del funcionamiento familiar, tiene un impacto 

negativo en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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Por otro lado, Arispe y Ochoa (2019) en Arequipa observaron que el estilo 

parental autorizativo, que equilibra demanda y respuesta, predomina y se relaciona con 

estrategias de afrontamiento positivas en adolescentes, como el esfuerzo por tener éxito 

y buscar actividades recreativas. Este contraste con nuestros hallazgos sobre la 

negligencia parental destaca cómo diferentes estilos parentales pueden influir de manera 

diversa en el desarrollo interpersonal y emocional de los adolescentes. Además, Ramon 

(2020) en Callao y Delgado (2023) en Trujillo aportan evidencia adicional sobre la 

prevalencia de la negligencia parental y su asociación significativa con resultados 

negativos en los niños, subrayando la necesidad de abordar este factor como determinante 

en el desarrollo juvenil. En Puno, Huallpa (2018) también enfatiza que un ambiente 

familiar disfuncional contribuye a conflictos en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, lo cual refuerza la importancia de una dinámica familiar estable y cuidadosa 

para fomentar relaciones saludables entre los estudiantes y sus pares. 

Según el objetivo específico 1, determinar la influencia de la negligencia parental 

en los estilos de comunicación de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón 

Bolívar, San Miguel. Los resultados encontrados en este estudio, revela que la negligencia 

parental influye significativamente en los estilos de comunicación de los estudiantes. Ya 

que la chi cuadrada calculada Chic
2 = 98.911 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 

15,5073.  

Salán (2014) en Ecuador identificó que la negligencia emocional en el hogar 

afecta negativamente la autoestima de los estudiantes en un 60%, además de influir en su 

rendimiento académico y relaciones interpersonales e intrafamiliares. Este hallazgo 

resalta las consecuencias potencialmente devastadoras de la falta de atención emocional 

en el hogar. Igualmente, Poveda (2019) en Chile observó que existe una falta de 

conciencia en la sociedad sobre las diversas formas de negligencia parental. Su estudio 
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reveló que muchos adultos solo reconocen la violencia física y psicológica como maltrato, 

ignorando otros tipos, como la falta de comunicación, que también son perjudiciales. Esto 

subraya la necesidad de educar a la comunidad sobre las diversas formas de negligencia 

para mejorar su prevención y manejo. 

Por su parte, Pinos (2022) en Ambato documentó cómo la negligencia en los 

cuidados sociosanitarios, como la higiene, la nutrición y la asistencia médica, afecta 

negativamente a los niños, evidenciando que la negligencia parental incluye múltiples 

facetas que inciden directamente en su bienestar y desarrollo. Asimismo, Chuquitarqui 

(2021) en Asillo reportó que el 27% de los estudiantes enfrenta conflictos familiares 

significativos, como violencia y discusiones frecuentes, lo cual deteriora el ambiente 

familiar y genera relaciones tensas entre padres e hijos. 

Según el objetivo específico 2, determinar la influencia de la negligencia parental 

en las actitudes socio afectivas de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón 

Bolívar, San Miguel. Los resultados encontrados en este estudio, revela que la negligencia 

parental influye significativamente en las actitudes socio afectivas de los estudiantes. Ya 

que la chi cuadrada calculada Chic
2 = 101.102 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 

15,5073.  

Zamora (2015) encontró que un 67.5% de los casos analizados presentaban altos 

niveles de negligencia parental, la cual se relacionaba directamente con altos niveles de 

ansiedad en los niños. Esta asociación ilustra cómo la falta de atención y cuidado parental 

impacta profundamente en el bienestar emocional y la salud mental de los niños.  

De igual forma, Condori y Mitma (2017) en Arequipa revelaron que el 48% de los 

padres ofrecían entornos sanitarios inadecuados y que el 80% mostraba falta de 

supervisión hacia sus hijos, mientras que el 72% evidenciaba negligencia emocional. Los 
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adolescentes en estas condiciones carecían del apoyo emocional necesario y se 

enfrentaban a situaciones de riesgo, resultando en bajos niveles de resiliencia y 

dificultades en la toma de decisiones. 

Según el objetivo específico 3, determinar la influencia de la negligencia parental 

en los actores educativos de los estudiantes del 4° y 5° grado de la I.E.S, Simón Bolívar, 

San Miguel. Los resultados encontrados en este estudio, revela que la negligencia parental 

influye significativamente en los actores educativos de los estudiantes. Ya que la chi 

cuadrada calculada Chic
2 = 102.771 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 15,5073.  

Zambrano (2017) en Ecuador evidenció que las formas severas de violencia 

familiar, como la violencia en pareja y el maltrato infantil, tienen un impacto directo y 

significativo en el comportamiento de los escolares, resaltando cómo los entornos 

familiares violentos pueden perjudicar el desarrollo social de los niños. Además, Mamani 

y Huallpa (2019) en Apurímac observaron que distintos estilos de sociabilidad paterna 

generan diferentes efectos en los estudiantes: el estilo autoritario se relaciona con 

depresión en el 11.8% de los estudiantes, el autorizativo con rompimiento de reglas en el 

17.6%, y el indulgente con conductas agresivas en un 17.6%. Sin embargo, concluyeron 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre estos estilos y los 

problemas observados. 

Por otro lado, Mahaney (2021) en Arequipa reportó que el 50% de los padres 

adopta un estilo autoritario y encontró una relación significativa entre este estilo y las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. De forma similar, Gutierrez (2017) en 

Cusco reveló que el 44.3% de los estudiantes perciben relaciones familiares autoritarias, 

lo que se correlaciona con actitudes agresivas en sus propias interacciones. 



98 

Finalmente, Vizcarda (2018) en Puno destacó que el 40.7% de las familias 

conflictivas presentan relaciones interpersonales agresivas. Además, el 41.7% de los 

estudiantes identifica un estilo parental autoritario y el 43.5% considera que la 

comunicación con sus padres es agresiva, concluyendo que los estilos parentales tienen 

una clara influencia en las interacciones interpersonales de los estudiantes. 

4.3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.3.1. Contrastación de Hipótesis del objetivo general 

Ho: La negligencia parental no influye en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel. 

Ha: La negligencia parental influye significativamente en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San 

Miguel. 

Tabla 16 

La negligencia parental en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

4°y 5°grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel. 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,972a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 95,466 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 71,198 1 ,000 

N de casos válidos 214   
Nota. Spss versión 25  

Para determinar la influencia de la negligencia parental en las relaciones 

interpersonales, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, según la chi cuadrada calculada Chic
2 = 14.911 es mayor a chi cuadrada 

tabulada Chit
2 = 9.4877 para grados de libertad Gl=4. Además, se observó un valor 
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de significancia de 0.005, el cual es menor que 0.05 (p = 0.005 < 0.05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha). Como resultado, se puede concluir que la negligencia parental influye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4° y 5° 

grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel. 

4.3.2. Contrastación de Hipótesis del objetivo 1 

Ho: La negligencia parental influye significativamente en los estilos de 

comunicación de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San 

Miguel. 

Ha: La negligencia parental no influye en los estilos de comunicación de 

los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

Tabla 17 

La negligencia parental y los estilos de comunicación de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,319a 8 ,002 

Razón de verosimilitud 16,084 8 ,001 

Asociación lineal por lineal 12,122 1 ,000 

N de casos válidos 214   

Nota. Spss versión 25  

Para determinar la influencia de la negligencia parental en los estilos de 

comunicación, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, según la chi cuadrada calculada Chic
2 = 98.911 es mayor a chi cuadrada 

tabulada Chit
2 = 15,5073 para grados de libertad Gl=8. Además, se observó un 

valor de significancia de 0.002, el cual es menor que 0.05 (p = 0.002 < 0.05). En 
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consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha). Como resultado, se puede concluir que la negligencia parental influye 

significativamente en los estilos de comunicación de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

4.3.3. Contrastación de Hipótesis del objetivo 2 

Ho: La negligencia parental influye significativamente en las actitudes 

socio afectivas de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San 

Miguel. 

Ha: La negligencia parental no influye en las actitudes socio afectivas de 

los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

Tabla 18 

La negligencia parental y las actitudes socio afectivas de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 101,102a 8 ,021 

Razón de verosimilitud 9,949 8 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,933 1 ,000 

N de casos válidos 214   
Nota. Spss versión 25  

Para determinar la influencia de las formas de negligencia parental en las 

relaciones interpersonales, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, según la chi cuadrada calculada Chic
2 = 101.102 es mayor 

a chi cuadrada tabulada Chit
2 = 15,5073 para grados de libertad Gl=8 Además, se 

observó un valor de significancia de 0.021, el cual es menor que 0.05 (p = 0.021 

< 0.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
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alternativa (Ha). Como resultado, se puede concluir que la negligencia parental 

influye significativamente en las actitudes socio afectivas de los estudiantes de 4° 

y 5° grado de la I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel. 

4.3.4. Contrastación de Hipótesis del objetivo 3 

Ho: La negligencia parental influye significativamente en los actores 

educativos de los estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San 

Miguel. 

Ha: La negligencia parental no influye en los actores educativos de los 

estudiantes del 4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

Tabla 19 

La negligencia parental y los actores educativos de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel. 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 102,771a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 98,507 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,978 1 ,000 

N de casos válidos 214   
Nota. Spss versión 25  

Para determinar la influencia de los estilos parentales en las relaciones 

interpersonales, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, según la chi cuadrada calculada Chic
2 = 102.771 es mayor a chi cuadrada 

tabulada Chit
2 = 15,5073 para grados de libertad Gl=4. Además, se observó un 

valor de significancia de 0.000, el cual es menor que 0.05 (p = 0.000 < 0.05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha). Como resultado, se puede concluir que la negligencia parental influye 
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significativamente en los actores educativos de los estudiantes de 4° y 5° grado de 

la I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel. 
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V. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  De acuerdo a los hallazgos del estudio, la negligencia parental influye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

4°y 5°grado de la I.E.S, Simón Bolívar, San Miguel, ya que, según la chi 

cuadrada calculada Chic
2 = 14.911 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 

= 9,4877. Además, se observó un valor de significancia de 0.005, el cual 

es menor que 0.05 (p = 0.005 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Los resultados 

muestran que, del total de estudiantes que experimentan un nivel medio de 

negligencia parental 78.5%, se observa que la mayoría 47.2% presenta 

relaciones interpersonales de nivel regular 

SEGUNDA:  Según los hallazgos del estudio, la negligencia parental influye 

significativamente en los estilos de comunicación de los estudiantes del 

4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel, ya que según la chi 

cuadrada calculada Chic
2 = 98.911 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 

= 15,5073. Además, se observó un valor de significancia de 0.002, el cual 

es menor que 0.05 (p = 0.002 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  

TERCERA:  Según los hallazgos del estudio, la negligencia parental influye 

significativamente en las actitudes socio afectivas de los estudiantes del 

4°y 5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel, según la chi cuadrada 

calculada Chic
2 = 101.102 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 = 

15,5073. Además, se observó un valor de significancia de 0.021, el cual es 
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menor que 0.05 (p = 0.021 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  

 CUARTA:  Según los hallazgos del estudio, la negligencia parental influye 

significativamente en los actores educativos de los estudiantes del 4°y 

5°grado de la I.E.S., Simón Bolívar, San Miguel, ya que según la chi 

cuadrada calculada Chic
2 = 102.771 es mayor a chi cuadrada tabulada Chit

2 

= 15,5073. Además, se observó un valor de significancia de 0.000, el cual 

es menor que 0.05 (p = 0.000 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.  Se recomienda al director de la Institución Educativa Secundaria Simón 

Bolívar, San Miguel - Juliaca, implementar programas de orientación para 

padres de familia, desde nuestra intervención proponemos diseñar e 

implementar estos programas a partir de una investigación social que 

identifique las necesidades específicas y factores de riesgo en la 

comunidad escolar. A partir de ello desarrollar talleres de crianza y 

comunicación, impartiendo sesiones de capacitación donde los padres 

puedan aprender sobre la importancia del apoyo emocional en el desarrollo 

socioemocional de sus hijos, así como en estrategias de crianza positiva y 

comunicación efectiva. Este enfoque permitirá a los padres reconocer los 

efectos de la negligencia y adoptar métodos que fortalezcan su vínculo con 

los hijos, promoviendo un ambiente familiar más saludable. 

SEGUNDA.  Se recomienda al personal docente a participar en programas de formación 

continua, desde nuestra intervención tenemos el rol crucial en la educación 

social para buscar estrategias, con el fin de identificar y gestionar 

dinámicas interpersonales en el aula, particularmente las relacionadas con 

los efectos de la negligencia parental. A través de capacitaciones, facilitar 

la creación de un entorno escolar seguro, inclusivo y acogedor, 

promoviendo la empatía y el respeto hacia las diversas realidades 

familiares de los estudiantes. De este modo, contribuir a mejorar el 

desarrollo emocional y social de los adolescentes en su entorno educativo. 

TERCERA:  Se recomienda que los futuros estudios incluyan una intervención de 

Trabajo Social orientada a fomentar y facilitar la participación de los 
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padres en el desarrollo socioemocional de sus hijos. Esta intervención 

debería considerar la organización de talleres de sensibilización y 

capacitación para padres, abordando temas de crianza positiva, 

comunicación familiar efectiva y el impacto de la negligencia en las 

habilidades interpersonales de los adolescentes. Los trabajadores sociales 

podríamos liderar estos espacios de aprendizaje, proporcionando 

estrategias prácticas para mejorar las prácticas de crianza y fortaleciendo 

el rol parental en apoyo al bienestar emocional de los estudiantes. Además, 

se sugiere implementar espacios de acompañamiento y orientación para 

los padres, donde reciban asesoría sobre cómo contribuir activamente al 

desarrollo de sus hijos. Promover la participación de los padres en 

actividades escolares también resultaría beneficioso, ya que facilitaría una 

colaboración estrecha entre la familia y el colegio para crear un entorno de 

apoyo integral para el estudiante. 

CUARTA:  Se recomienda que la investigación contemple el diseño y aplicación de 

estudios longitudinales que permitan observar el impacto de la negligencia 

parental en las relaciones interpersonales de los adolescentes a lo largo del 

tiempo. Desde el Trabajo Social, se podría desarrollar un seguimiento 

sistemático de los estudiantes, evaluando cómo evolucionan sus 

habilidades sociales y su adaptación a diferentes entornos en el curso de 

su desarrollo. Además, se sugiere la implementación de programas de 

mentoría, donde trabajadores sociales capacitados actúen como mentores 

y modelos positivos, brindando apoyo emocional y orientación a 

estudiantes con carencias de respaldo familiar. Para enriquecer los 

resultados de la investigación, sería ideal ampliar el análisis a otros 
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contextos educativos y socioeconómicos, permitiendo comprender cómo 

varían los efectos de la negligencia parental en función de las 

características culturales y socioeconómicas. Esto ayudaría a adaptar las 

intervenciones de Trabajo Social a las necesidades específicas de cada 

población estudiada. 
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ANEXO 2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE X 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

NEGLIGENCIA 

PARENTAL  

 

 

 

Tipos de Negligencia parental 

- Física 

- Educacional 

- Psicológica  

Formas de Negligencia Parental - Voluntaria 

- Involuntaria 

Estilos Parentales - Autoritario 

- Permisivo 

- Democrático 

VARIABLE Y DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES  

 

 

 

  

 

Estilos de comunicación - Agresiva 

- Asertiva 

- Pasiva 

Actitudes Socio afectivas 

 

- Autoestima  

- Asertividad  

- Control de emociones 

Actores Educativos  

 

- Director y Maestros  

- Estudiantes 
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ANEXO 3. Instrumentos de investigación de la variable negligencia parental  

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre “Influencia de la 

negligencia parental en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° y 5° grado de la 

I.E.S. Simón Bolívar, San Miguel-2023”. Para lo cual solicitamos su colaboración, para el llenado 

de la presente, cuya información será eminentemente confidencial. 

DATOS GENERALES  

Edad:………….. 

Sexo:…………... 

Grado:………… 

MARQUE CON UNA (X) UNA DE LAS ALTERNATIVAS: 

VARIABLE (X): NEGLIGENCIA PARENTAL 

TIPOS DE NEGLIGENCIA PARENTAL 

a) Negligencia Física. 

b) Negligencia Educativa. 

c) Negligencia Psicológica. 

FORMAS DE NEGLIGENCIA 

a) Negligencia Voluntaria. 

b) Negligencia Involuntaria. 

ESTILOS PARENTALES 

a) Estilo Parental Autoritario. 

b) Estilo Parental Permisivo. 

c) Estilo Parental Democrático.  
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ANEXO 4. Instrumentos de investigación de la variable relaciones interpersonales. 

VARIABLE (Y): RELACIONES INTERPERSONALES 

Siempre 5; Casi siempre 4; A veces 3; Casi nunca 2; Nunca 1 

                                     ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

N° DIMENSION: Estilos de Comunicación       

 INDICADOR: Estilo de Comunicación Agresiva      

1 ¿Con qué frecuencia sientes que tu tendencia a comunicarte de 

manera agresiva en tus relaciones interpersonales (expresando 

opiniones de manera dominante e imponiendo puntos de vista) 

está relacionada con experiencias de negligencia parental? 

     

 INDICADOR: Estilo de Comunicación Asertiva      

2 ¿Con qué frecuencia sientes que tu tendencia a comunicarte de 

manera asertiva en tus relaciones interpersonales (expresando 

opiniones de manera directa, respetando los derechos de los 

demás) está relacionada con experiencias de negligencia 

parental? 

     

 INDICADOR: Estilo de Comunicación Pasiva      

3 ¿Con qué frecuencia sientes que tu tendencia a comunicarte de 

manera pasiva en tus relaciones interpersonales (dificultad 

para expresar opiniones y evitar conflictos) está relacionada 

con experiencias de negligencia parental? 

     

N° DIMENSION: ACTITUDES SOCIO AFECTIVAS      

 INDICADOR: Autoestima       
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4 ¿En qué medida consideras que tu autoestima positiva en las 

relaciones interpersonales (confianza en ti mismo/a, 

valoración personal) ha sido afectada por experiencias de 

negligencia parental? 

     

 INDICADOR: Asertividad      

5 ¿Hasta qué punto crees que tu capacidad para ser asertivo/a en 

tus relaciones interpersonales (expresar opiniones de manera 

respetuosa y directa) ha sido afectada por experiencias de 

negligencia parental? 

     

 INDICADOR: Control de Emociones:      

11 ¿Hasta qué punto consideras que tu habilidad para controlar 

tus emociones en tus relaciones interpersonales (manejo de 

emociones y reacciones en situaciones sociales) se ha visto 

influenciada por experiencias de negligencia parental? 

     

N° DIMENSION: ACTORES EDUCATIVOS      

 INDICADOR: DIRECTORES Y/O DOCENTES:      

13 ¿Consideras tener una buena relación interpersonal con tus 

docentes y directores? 

     

 INDICADOR: ESTUDIANTES:      

14 ¿Consideras tener una buena relación interpersonal con tus 

compañeros? 
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ANEXO 5. Evidencias fotográficas  
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ANEXO 6. Matriz de datos para la variable negligencia parental 

Sujeto 

(VX) Variable negligencia 

Tipos Formas Estilos 

1 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

2 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

3 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

4 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

5 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

6 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

7 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

8 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

9 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

10 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

11 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

12 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

13 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

14 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

15 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

16 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

17 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

18 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

19 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

20 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

21 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

22 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

23 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Autoritaria 

24 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Autoritaria 

25 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Permisivo 

26 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Permisivo 

27 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

28 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

29 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

30 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

31 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Autoritaria 

32 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

33 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

34 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

35 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

36 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

37 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

38 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

39 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

40 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 
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41 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

42 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

43 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

44 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

45 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

46 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

47 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

48 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

49 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

50 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

51 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

52 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

53 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

54 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

55 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

56 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

57 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

58 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

59 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Autoritaria 

60 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

61 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

62 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

63 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

64 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

65 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

66 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

67 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

68 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

69 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

70 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

71 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

72 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

73 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

74 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

75 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

76 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

77 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

78 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Autoritaria 

79 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

80 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

81 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

82 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

83 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

84 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

85 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 



127 

86 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

87 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

88 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

89 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

90 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

91 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

92 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

93 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

94 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

95 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

96 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

97 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

98 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

99 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

100 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

101 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

102 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

103 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

104 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

105 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

106 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

107 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

108 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

109 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

110 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

111 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

112 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

113 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

114 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

115 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

116 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Autoritaria 

117 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

118 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

119 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Permisivo 

120 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Autoritaria 

121 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

122 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Autoritaria 

123 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

124 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

125 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

126 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

127 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

128 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

129 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

130 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 
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131 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

132 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

133 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

134 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

135 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

136 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

137 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Autoritaria 

138 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

139 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

140 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

141 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

142 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

143 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

144 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

145 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

146 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

147 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

148 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Permisivo 

149 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

150 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

151 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

152 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

153 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

154 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

155 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

156 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

157 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Democrático 

158 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

159 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

160 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Autoritaria 

161 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

162 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

163 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

164 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

165 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

166 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

167 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

168 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

169 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

170 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

171 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Autoritaria 

172 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

173 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

174 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

175 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 
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176 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

177 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

178 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

179 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

180 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Autoritaria 

181 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

182 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

183 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

184 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

185 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

186 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

187 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Autoritaria 

188 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

189 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

190 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

191 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

192 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

193 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Permisivo 

194 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

195 Negligencia Educativa Negligencia Voluntaria Democrático 

196 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

197 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

198 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

199 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

200 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

201 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Democrático 

202 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

203 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Permisivo 

204 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

205 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

206 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

207 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

208 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Permisivo 

209 Negligencia Educativa Negligencia Involuntaria Permisivo 

210 Negligencia Física Negligencia Voluntaria Permisivo 

211 Negligencia Psicológica Negligencia Voluntaria Democrático 

212 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 

213 Negligencia Física Negligencia Involuntaria Democrático 

214 Negligencia Psicológica Negligencia Involuntaria Democrático 
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ANEXO 7. Matriz de datos para la variable relaciones interpersonales 

SUJETO 

(VY) Variable relaciones 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 

1 3 4 3 5 5 2 3 4 

2 5 3 2 2 4 5 5 5 

3 2 1 2 1 1 1 1 2 

4 2 1 4 1 3 1 3 3 

5 4 5 2 5 3 5 5 2 

6 1 1 4 1 5 1 1 5 

7 5 1 5 5 5 5 1 5 

8 2 2 3 1 3 3 1 1 

9 3 1 3 1 1 3 1 3 

10 5 3 5 4 3 5 5 3 

11 3 3 3 2 3 3 1 3 

12 3 3 3 1 4 3 3 3 

13 2 2 4 1 4 1 1 1 

14 1 3 4 3 5 2 1 1 

15 4 3 3 3 4 3 1 1 

16 4 4 5 5 5 4 4 2 

17 5 3 5 5 4 3 5 5 

18 3 3 3 1 5 2 1 2 

19 2 3 5 3 3 1 1 2 

20 5 3 5 3 5 5 5 5 

21 3 3 5 2 5 1 1 3 

22 3 5 3 3 4 5 1 3 

23 5 2 5 5 3 5 5 5 

24 1 1 5 1 3 1 1 3 

25 3 2 4 5 3 5 5 5 

26 3 2 4 4 5 4 1 1 

27 2 4 3 5 5 3 1 1 

28 2 3 3 2 5 4 1 1 

29 1 5 5 1 5 1 1 1 

30 2 1 5 1 1 1 1 1 

31 3 1 5 1 1 1 1 1 

32 2 1 4 1 3 1 1 1 

33 1 1 1 1 2 1 1 3 

34 3 1 5 1 3 1 1 1 

35 3 2 5 3 5 1 1 1 

36 5 5 1 2 5 4 1 1 

37 4 3 2 1 1 5 1 3 

38 2 1 3 3 5 1 1 1 

39 3 1 1 4 3 1 1 1 

40 3 2 5 1 5 3 1 3 

41 3 3 4 2 4 2 1 2 

42 4 2 3 5 3 2 1 2 
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43 2 2 3 3 3 1 1 3 

44 2 2 2 4 4 4 1 3 

45 4 1 4 3 3 1 1 1 

46 4 4 4 2 4 2 1 3 

47 2 1 4 3 1 1 1 1 

48 4 3 5 4 3 2 1 3 

49 3 3 3 2 4 3 1 3 

50 1 2 4 2 4 3 1 3 

51 4 3 5 1 3 3 1 1 

52 1 4 2 2 1 2 1 2 

53 4 2 4 3 4 1 1 1 

54 4 4 4 2 4 1 1 3 

55 1 2 3 2 2 1 1 1 

56 1 2 3 2 2 1 1 1 

57 4 1 4 3 4 1 1 3 

58 3 1 4 5 3 1 1 2 

59 2 5 5 1 5 1 1 1 

60 4 4 4 1 3 3 1 3 

61 4 1 3 2 5 1 1 1 

62 1 5 5 1 5 1 1 1 

63 3 2 3 2 3 2 1 2 

64 3 2 3 2 3 3 1 2 

65 3 2 4 2 4 3 1 1 

66 3 3 2 5 4 1 1 4 

67 3 3 3 4 3 1 1 1 

68 3 3 3 2 4 1 1 2 

69 5 3 3 1 1 3 3 3 

70 3 5 5 1 5 5 3 3 

71 2 3 3 3 5 4 1 3 

72 2 4 3 3 5 1 3 2 

73 2 3 4 4 4 3 2 1 

74 3 4 1 3 3 1 3 1 

75 1 2 2 3 5 1 1 4 

76 5 2 2 2 4 4 1 1 

77 4 2 1 1 1 1 1 1 

78 3 4 5 1 4 1 1 1 

79 3 4 2 1 3 2 4 3 

80 3 5 2 4 4 3 1 3 

81 2 4 3 1 5 1 1 2 

82 3 3 2 4 4 1 1 2 

83 4 4 1 1 4 4 1 1 

84 4 3 5 1 4 1 1 1 

85 4 3 3 1 2 1 3 5 

86 3 3 2 2 4 3 2 3 

87 3 2 1 1 5 2 3 3 

88 2 2 2 3 5 1 3 3 

89 1 2 4 3 3 3 4 3 
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90 3 1 3 4 4 5 1 3 

91 3 2 2 4 3 1 1 3 

92 4 4 2 3 4 3 1 3 

93 3 4 1 1 4 2 1 1 

94 4 3 4 1 4 1 1 1 

95 4 3 5 1 1 1 1 4 

96 3 5 3 1 5 1 1 1 

97 3 3 3 1 4 1 1 2 

98 3 3 2 1 3 1 1 2 

99 3 2 3 3 3 1 1 1 

100 3 4 4 3 4 4 1 1 

101 3 4 3 2 4 1 1 3 

102 2 5 2 2 5 3 1 1 

103 2 4 2 1 4 2 1 1 

104 3 3 3 4 4 2 3 1 

105 4 3 2 4 5 2 3 3 

106 3 4 2 3 2 1 1 3 

107 2 4 3 3 2 1 1 1 

108 3 5 2 1 3 3 4 1 

109 3 4 2 1 4 1 1 1 

110 4 4 3 1 2 1 1 2 

111 3 3 4 1 5 1 1 1 

112 5 3 3 1 5 5 4 4 

113 3 4 3 5 4 1 1 5 

114 4 5 1 3 4 1 1 1 

115 3 3 2 2 3 4 1 1 

116 3 3 2 2 3 1 1 1 

117 2 3 1 1 4 3 2 3 

118 3 4 4 4 4 3 4 4 

119 4 5 2 1 2 1 1 4 

120 2 4 3 1 4 2 1 5 

121 1 3 3 1 5 3 3 2 

122 2 3 2 2 3 1 1 1 

123 3 4 2 2 5 1 1 1 

124 3 3 2 1 4 3 1 1 

125 2 4 2 1 5 2 1 4 

126 2 3 2 2 4 1 2 2 

127 2 1 2 1 1 1 1 2 

128 2 1 4 1 3 1 3 3 

129 4 5 2 5 3 1 1 2 

130 1 1 4 1 5 1 1 5 

131 5 1 5 1 1 5 1 1 

132 2 2 3 1 3 3 1 1 

133 3 1 3 1 1 3 1 3 

134 3 3 2 4 3 5 1 3 

135 3 3 3 2 3 3 1 3 

136 3 3 3 1 4 3 3 3 
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137 2 2 4 1 4 1 1 1 

138 1 3 4 3 5 2 1 1 

139 4 3 3 3 4 3 1 1 

140 4 4 5 5 5 4 4 2 

141 3 3 5 1 4 3 1 1 

142 3 3 3 1 5 2 1 2 

143 2 3 5 3 3 1 1 2 

144 2 3 5 3 5 1 1 1 

145 3 3 5 2 5 1 1 3 

146 3 5 3 3 4 5 1 3 

147 5 2 5 5 3 5 5 3 

148 1 1 5 1 3 1 1 3 

149 3 2 4 1 3 1 1 1 

150 3 2 4 4 5 4 1 1 

151 2 4 3 5 5 3 1 1 

152 2 3 3 2 5 4 1 1 

153 1 5 5 1 5 1 1 1 

154 2 1 5 1 1 1 1 1 

155 3 1 5 1 1 1 1 1 

156 2 1 4 1 3 1 1 1 

157 1 5 5 5 2 5 5 3 

158 3 1 5 5 3 5 5 5 

159 3 2 5 3 5 1 1 1 

160 5 5 1 2 5 4 1 1 

161 4 3 2 1 1 5 1 3 

162 2 1 3 3 5 1 1 1 

163 3 5 5 4 3 4 4 4 

164 3 2 5 1 5 3 1 3 

165 3 3 4 2 4 2 1 2 

166 4 2 3 5 3 2 1 2 

167 2 2 3 3 3 1 1 3 

168 2 2 2 4 4 4 1 3 

169 4 4 4 3 3 4 4 4 

170 4 4 4 4 4 2 4 4 

171 2 1 4 3 1 1 1 1 

172 4 3 5 4 3 2 1 3 

173 3 3 3 2 4 3 1 3 

174 1 2 4 2 4 3 1 3 

175 4 3 5 1 3 3 1 1 

176 1 4 2 2 1 2 1 2 

177 4 4 4 3 4 4 4 4 

178 4 4 4 4 4 4 4 3 

179 4 2 3 2 2 4 4 4 

180 1 2 3 2 2 1 1 1 

181 4 1 4 3 4 1 1 3 

182 3 1 4 5 3 1 1 2 

183 2 5 5 1 5 1 1 1 
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184 4 4 4 1 3 3 1 3 

185 4 1 3 2 5 1 1 1 

186 1 5 5 1 5 1 1 1 

187 3 2 3 2 3 2 1 2 

188 3 2 3 2 3 3 1 2 

189 3 2 4 2 4 3 1 1 

190 3 3 2 5 4 1 1 4 

191 3 3 3 4 3 1 1 1 

192 3 3 3 2 4 1 1 2 

193 5 3 3 1 1 3 3 3 

194 3 5 5 1 5 5 3 3 

195 5 3 3 3 5 4 5 3 

196 2 4 3 3 5 1 3 2 

197 2 3 4 4 4 3 2 1 

198 3 4 1 3 3 1 3 1 

199 1 2 2 3 5 1 1 4 

200 5 2 2 2 4 4 5 5 

201 4 3 5 1 5 5 5 5 

202 3 4 5 1 4 1 1 1 

203 3 4 2 1 3 2 4 3 

204 3 5 2 4 4 3 1 3 

205 2 4 3 1 5 1 1 2 

206 3 3 2 4 4 1 1 2 

207 4 4 1 1 4 4 1 1 

208 4 3 5 1 4 1 1 1 

209 4 3 3 1 2 1 3 5 

210 3 3 2 2 4 3 2 3 

211 3 2 5 5 5 5 3 5 

212 5 2 5 3 5 5 3 5 

213 4 2 4 3 4 4 4 5 

214 3 5 3 4 4 5 5 3 
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ANEXO 8. Validación del instrumento  
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ANEXO 9. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 10. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 
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