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Resumen 

El objetivo que esta investigación tiene es determinar la relación de las variables 

satisfacción con la vida y los estilos de crianza en estudiantes del 5° grado de secundaria 

de una Institución Educativa Pública de Lima - 2022. Asu vez, como hipótesis 

específicas     se buscó hallar si existe una relación significativa entre la satisfacción con 

la vida y las dimensiones: compromiso, control conductual y autonomía psicológica de 

los estilos de crianza. Con respecto a la población se utilizó una población muestral 

donde se evaluó a 50 escolares entre hombres y mujeres que oscilan las edades de 

16 y 18 años de una institución educativa pública que se sitúa en la ciudad de Lima, a 

los cuales se les pidió que respondieran a las preguntas de la Escala de satisfacción 

con la vida y la Escala de estilos de crianza. En esta presente tesis se utilizó un tipo de 

investigación básico, de nivel descriptivo- correlacional y de diseño no experimental. En 

los resultados obtenidos se logró mostrar que no existe una correlación significativa 

entre las variables satisfaccion con la vida y estilos de crianza en estudiantes de 5° 

grado de secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima - 2022. De igual 

forma, se demostró que no existe una correlación significativa entre la satisfacción con la 

vida y las dimensiones compromiso, control conductual y autonomía psicológica de los 

estilos de crianza. 

 

Palabras clave: Satisfacción, crianza, negligencia, permisividad, autoritativo. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship of the variables 

satisfaction with life and parenting styles in students of the 5th grade of secondary 

school of a public educational institution of Lima-2022. In turn, as specific hypotheses, 

it was sought to find if there is a significant relationship between satisfaction with life 

and the dimensions: commitment, behavioral control and psychological autonomy of 

parenting styles. With respect to the population, a sample population was used where 

50 schoolchildren between men and women between the ages of 16 and 18 from a 

public educational institution located in the city of Lima were evaluated, who were asked 

to answered the questions on the life satisfaction scale and the parenting styles scale. 

In this present thesis, a basic type of research was used, at a descriptive-correlational 

level and with a non-experimental design. In the results obtained, it was possible to 

show that there is no significant correlational between the variables satisfaction with life 

and parenting styles in students of 5th grade of secondary school of a public 

educational institution of Lima-2022. Similarly, it was shown that there is no there is a 

significant correlation between satisfaction whit life and the dimensions of commitment, 

behavioral control and psychological autonomy of parenting styles. 

 

Keywords: Satisfaction, Parenting, negligence, permissiveness, authoritative. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, desde la psicología positiva se ha estudiado cada día más como 

las emociones negativas y el malestar afectivo pueden causar la insatisfacción 

en el ser humano, por lo cual han puesto su interés y esfuerzo en construir 

instrumentos que aporten en la medición de dichos factores o aspectos que 

puedan estar influyendo en dicha insatisfacción.  

Una de las finalidades de la psicología positiva es ser el complemento de la 

psicología médica enfocándose en la tarea de mejorar el bienestar subjetivo y/o 

felicidad en el ser humano (Carr, 2007).  Despertando un gran interés al estudio 

de como las emociones positivas podrían potenciar y favorecer la felicidad y el 

crecimiento personal, ayudando a la prevención de posibles trastornos o 

problemas psicológicos que puedan afectar e impedir que los seres humanos 

logren una satisfacción vital. 

Silva et al. (2015) nos manifiesta que la satisfacción con la vida, satisfacción 

vital o Satisfaction with life (SWL por sus siglas en inglés, utilizado también en 

adelante), es importante para las personas de todas las edades, debido a las 

correlaciones que tiene con diferentes enfermedades mentales. Para la realidad 

de los jóvenes de la ciudad de Lima, ha habido reportes de maltratos, 

negligencia y abandono de los hijos por parte de sus padres o cuidadores lo 

que podría producir pocas ganas de vivir, carencia de proyectos y el 

padecimiento de algún trastorno mental.  

Florenzano (1993, citado en Mikkelsen, 2009) refiere que los adolescentes son 

una de las poblaciones más vulnerables debido a que inician una etapa de 

grandes cambios en su vida, como son: la búsqueda de identidad, la creación 

de un proyecto de vida y el proceso de la independencia de su familia. Por lo 

que, se considera relevante estudiar qué factores pueden relacionarse con el 

estar satisfecho con la vida, en especial en esta población. 
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La tesis presentada está estructurada en siete capítulos, los cuales están 

organizados de la siguiente forma: 

Capítulo I, se refiere a la introducción, para tener una mirada general del 

contenido de la presente tesis como son: el problema, los objetivos y la 

metodología de investigación. Capítulo II, se propone el planteamiento del 

problema y se plantea la pregunta general y específicas, objetivos generales y 

específicos. Capítulo III: encontramos las teorías y los antecedentes de cada 

una de las variables de estudio con sus definiciones, características, 

componentes, y el marco conceptual que será desarrollado deacuerdo a cada 

variable a investigar. Capítulo IV: aborda la metodología, el diseño y las 

hipótesis empleadas para la elaboración del estudio. Capítulo V: evidencia los 

resultados obtenidos con sus respectivas tablas académicas y figura y por 

último la interpretación de los resultados que serán claros y concisos 

respondiendo al fin del estudio. Capítulo VI: se presenta el análisis de los 

resultados. Capítulo VII: refleja la discusión de los resultados, que serán 

contrastados y diferidos con el marco teórico y los antecedentes. Por último, se  

aborda las conclusiones, recomendaciones y se hace documentación de las 

referencias bibliográficas que han sido utilizadas. De igual forma hallaremos los 

anexos con la información requerida que hacen constancia de la ejecución de 

este trabajo. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Según la OMS, gozar de buena salud mental es un indicador de estado de 

bienestar en las personas. Esta concepción de lo que es tener buena salud incluye 

lo que es estar bien psicológicamente, corporalmente y socialmente. Ya que según 

Riff (1989, citado en Castro, 2009) sería un error pensar que el bienestar 

psicológico es solo la ausencia de enfermedad y malestar. 

En esta línea, la psicología positiva surge como complemento de la psicología 

médica para mejorar las formas en que en el ser humano pueda vivir más feliz y 

satisfecho con su vida. Favoreciendo el estudio de las emociones positivas y de 

cómo estas podrían potenciar la salud y bienestar de las personas, previniendo 

posibles trastornos o problemas psicológicos que puedan afectar e impedir que 

logren una satisfacción vital. 

Vivir satisfechos con la vida es importante para los sujetos de todas las edades, 

debido a las correlaciones que tiene con diferentes indicadores de la salud mental 

(Silva et al., 2015). Sin embargo, en los diferentes estados Latinoamericanos los 

estudios de SWL realizados con niños y adolescentes han sido escasos (Pavot y 

Diener, 2008, citados en Arias et al., 2018).  Asimismo, no se han encontrado 

investigaciones que correlacionen la SWL con los estilos de crianza (llamados 

también estilos parentales). 

En el plano internacional, según los estudios en Europa y Australia habría una 

disminución de la satisfacción vital con el paso de la edad, mientras que en el Perú 

se encontró que con el paso de los años la satisfacción también variaba en los 

niños a medida que estos iban creciendo (Martínez, 2004, 2006). En relación al 

género hay estudios con adolescentes en edad escolar que reportan que, en 

países como estados Unidos, Alemania, Portugal, Turquía, Noruega y Perú (Suldo 

et all., 2015; Goldbeck et al., 2007; Neto, 1993; Verkuyten, 1986; Moksnes y 

Espnes, 2013; Tarazona, 2005, citados en Arias y Huamani, 2018) los hombres 
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presentan niveles ligeramente más altos de satisfacción en comparación a las 

mujeres. Además, otros factores como los niveles socioeconómicos y la raza 

podrían estar relacionados también al logro de la satisfacción vital (Gilman y 

Huebner, 2003, citados en Arias y Huamani, 2018).  

Según Alarcón (2005, citado en Mikkelsen, 2009) los sectores que pertenecen a 

un contexto socioeconómico de nivel medio a un nivel extremo de pobreza 

demuestran niveles insatisfactorios de vida, familia, amigos, sanidad, economía y 

hacia sí mismos, a diferencia de los sectores de nivel medio y nivel alto. 

A nivel nacional, en el Perú se encontró información registrada del año 2013 por 

el Instituto de Salud Mental, la cual registra una media de 18.08 de satisfacción 

vital en la población adolescente, manifestando un 9.3% de insatisfacción en los 

hombres y un 13.5% de insatisfacción en las mujeres. La adolescencia es una 

fase en la que la SWL se experimenta de manera muy diferente a comparación a 

otras etapas del desarrollo, debido a que los principales cambios fisiológicos, 

cognitivos y sociales aparecen en esta etapa (Goldbeck et all., 2007). Asimismo, 

la falta de información y orientación de los padres sobre este tema representa un 

problema en las familias.  

Por mucho tiempo la forma de como los padres crían a los hijos ha sido un tema 

importante para la comunidad científica. En Lima, Canessa & Lembcke (2020) 

demostraron que el 39% de los padres no se preocupan por la educación de sus 

hijos, lo que se traduce en comportamientos inadecuados como faltas de respeto, 

desobediencia y un ineficaz desarrollo de sus actividades escolares. Estos 

autores, a su vez afirman que los jóvenes que crecen en hogares abusivos donde 

no hay ni una mínima atención emocional tienden a repetir el mismo patrón de 

crianza. 

Hoy en día, las estrategias deficientes utilizadas por los padres para educar a los 

hijos utilizando los mismos estilos que aprendieron en su niñez se ha convertido 

en un problema que se manifiesta en diversos lugares a lo largo del país. Las 

experiencias positivas como negativas que experimenten los niños repercutirán 
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en el desarrollo y sobre todo en su vida futura. Para esto es importante que los 

niños se sientan amados y satisfechos con sus vidas. 

Por esta razón, ante todo lo mencionado líneas arriba, se considera importante 

investigar si la satisfaccion vital y los estilos de crianza guardan algún tipo de 

asociación en los estudiantes de 5° grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Lima-2022, lo cual nos permitirá demostrar si los estilos de 

crianza podrían ser un indicador importante para la satisfacción vital. 

2.2. Pregunta de investigación general 

¿Qué relación existe entre la satisfacción con la vida y los estilos de crianza 

de estudiantes del 5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022? 

2.3. Pregunta de investigación específicas 

- ¿Qué relación existe entre la satisfacción con la vida y la dimensión 

compromiso de los estilos de crianza de los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima-2022? 

- ¿Qué relación existe entre la satisfacción con la vida y la dimensión control 

conductual de los estilos de crianza de los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima-2022? 

- ¿Qué relación existe entre la satisfacción con la vida y la dimensión 

autonomía psicológica de los estilos de crianza de los estudiantes del 5° 

grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022? 

2.4. Objetivo general 

- Determinar la relación entre la satisfacción con la vida y los estilos de 

crianza de los estudiantes del 5° grado de secundaria de I.E.P. - 2022. 

2.5. Objetivos específicos  

- Establecer la relación entre la satisfacción con la vida y la dimensión 

compromiso de los estilos de crianza de estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 
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- Establecer la relación entre la satisfacción con la vida y la dimensión control 

conductual de los estilos de crianza de estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 

- Establecer la relación entre la satisfacción con la vida y la dimensión 

autonomía psicológica de los estilos de crianza de estudiantes del 5° grado 

de secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 

2.6. Justificación e importancia 

2.6.1. Justificación 

Teóricamente esta investigación se justifica porque últimamente en 

estos días las variables de satisfacción con la vida y estilos de crianza 

vienen siendo temas de interés tanto a nivel científico como académico, 

y esta investigación contribuirá de forma teórica en que los diversos 

enfoques y teorías presentes puedan contrastarse con cada una de las 

variables de investigación, lo cual se demostrará en la unidad de 

análisis de información. 

Además, será de gran aporte a la comunidad científica, ello debido a 

que podrá ser considerada como un antecedente para otros 

investigadores, quienes podrán tomar los datos más relevantes de 

dicha investigación para el desarrollo de futuras investigaciones. 

En referencia a la justificación metodológica, el estudio se sustenta en 

el análisis detallado y profundo realizado sobre ambas variables, el cual 

permite su comprensión científica, es por ello que, para dicho análisis 

se tomará en consideración el uso de la metodología descriptivo 

correlacional y el diseño no experimental, donde el análisis estadístico 

será fundamental para validar la metodología a utilizar; además se hará 

uso de dos escalas de los cuales se ha demostrado su confiabilidad 

para poder establecer si miden lo que teóricamente plantean. 

En lo que respecta a la justificación a nivel práctico, el desarrollo del 

trabajo investigativo mediante sus resultados facilitará la comprensión 
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de la problemática y con ello los directivos responsables de la 

institución educativa podrán adecuar sus planes de trabajo en pro del 

bienestar estudiantil. 

2.6.2   Importancia 

La importancia de la presente investigación se basa en aportar más 

conocimientos teóricos sobre las variables de estudio y sobre su 

relación, profundizando en sus teorías y utilizando instrumentos de 

medición como los test de satisfaccion con la vida y estilos de crianza; 

que serán útiles para recolectar los datos de campo que serán 

analizados e interpretados. Además, debido a su aplicación práctica los 

instrumentos podrán ser utilizados en otros contextos similares.  

Por último, el desarrollo de la investigación generará un beneficio para 

toda la comunidad educativa, así como para las familias de los 

estudiantes de 5° grado de secundaria de la IEP, pues al otorgarse 

datos sobre la posible asociación de las dos variables en estudio, se 

podrán establecer estrategias preventivo-interventivas para los 

alumnos de la IEP estudiada. 

2.7. Alcances y limitaciones 

2.7.1   Alcances 

Los alcances están dirigidos al resultado que se obtendrá a partir de la 

elaboración de la presente investigación. Para empezar la muestra con 

la que se trabajará está conformada por escolares del 5° grado de 

secundaria de una IEP de Lima-2022. 

A su vez, se procederá a determinar si existe una conexión entre las 

variables SWL y estilos de crianza, cuyos resultados obtenidos serán 

comunicados a las autoridades interesadas para su intervención en el 

caso de ser necesario.  
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Además, de ser el caso la comunidad científica podrá emplear los 

aportes de este trabajo para utilizarla como aporte o referencia que 

apoye sus análisis generales o específicas. 

2.7.2   Limitaciones 

En el proceso de la presente investigación se identificaron las 

siguientes limitaciones: 

• No tener un horario específico para la aplicación de los 

instrumentos, pues los profesores estuvieron en constantes 

reuniones por la celebración del aniversario del colegio. 

• La falta de asistencia de algunos alumnos por lo que se tuvo que 

programar otros días de aplicación de las pruebas. 

• Dado que la muestra es censal, solo será representativa de la 

población a la cual se estudió; por lo que los resultados no 

podrán generalizarse a toda la población de la ciudad de Lima, 

por lo tanto, solo tendrán validez para el lugar donde se realizará 

el estudio.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes   

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Vázquez et al. (2022), en la investigación titulada “estudio de virtudes personales 

en adolescentes y satisfacción vital, durante la pandemia del covid-19” en la 

ciudad de Alcorcón, Madrid, tuvo como propósito contrastar la asociación de las 

virtudes personales con la satisfacción vital, utilizando una metodología 

transversal, correlacional, con un diseño que no altere los fenómenos 

estudiados.  Se trabajó con 129 alumnos de 12 y 16 años de edad hombres y 

mujeres. Los instrumentos utilizados fueron las escalas VIA-Y y SWLS. Entre los 

resultados que se encontraron en la investigación se identificó que las virtudes 

personales y la satisfacción vital si presentaban una conexión, por otro lado, en 

cuanto a la edad y el sexo no se halló asociación alguna; concluyéndose que hay 

un alto grado de significancia entre los fenómenos estudiados, donde la 

satisfacción vital incide en la templanza y en la forma de perdonar de los 

adolescentes.  

Valdiviezo (2022), en su tesis titulada “estilos de crianza y adicción al internet en 

estudiantes de bachillerato. Unidad Educativa Simón Rodríguez. Riobamba, 

2022”. Ecuador. Propuso describir los estilos de crianza y la adicción al internet 

en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Simón Rodríguez, 

2022. La investigación empleó un método de estudio cuantitativo, bibliográfico y 

de campo, con un diseño aplicado en un solo momento sin ninguna alteración en 

la medición. Se empleó una muestra de 100 adolescentes de 15 y 18 años de 

edad. La recolección de datos se dio por medio del cuestionario de estilos de 

crianza y el TAI. La evidencia expuso que el 42% de la muestra presenta el estilo 

de crianza negligente, en tanto a los índices de adicción al internet, se encontró 

que el 44.4% de mujeres evidencian un nivel medio de adicción y el 47.3% de 

hombres muestran un índice alto de dependencia al internet. Asimismo, se halló 

que las variables presentan un enlace positivo tanto para el género femenino 

como masculino. Por lo que podríamos decir que el mal empleo de los estilos de 
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crianza aumenta la presencia de adicción al internet. Se concluyó que la muestra 

en estudio presenta una forma de crianza negligente y altos grados de 

dependencia al internet, siendo más predominante en los adolescentes varones.  

Amateis (2020), en la investigación titulada “estilos de crianza y rendimiento 

académico en adolescentes de 14 a 18 años en una Escuela de Gestión Privada 

de la ciudad de Paraná”, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tuvo 

como finalidad explicar el grado de unión existente de las variables estilos 

parentales y rendimiento académico en jóvenes que atraviesan las edades de 14 

y 18 años. La investigación ejecutada tiene un diseño descriptivo correlacional, 

transversal y de campo; con la participación de 93 jóvenes con una edad 

cronológica de 14 y 18 años tanto varones como mujeres. A los que se les pidió 

desarrollar el cuestionario de estilos de crianza adaptado por Sánchez (2014) y 

un cuestionario de rendimiento académico. Al finalizar el estudio se logró deducir 

que el estilo parental más preeminente es la forma de crianza mixta, es decir, 

que gran parte de las familias no sólo tienen un modo de criar a los hijos, sino 

que presentan diferentes formas al momento de hacerlo. Se concluye que no se 

establecieron conexiones en cuanto a los estilos de crianza y el rendimiento 

académico de los estudiantes debido a que el estudio no reportó una distinción 

relevante entre los estilos propuestos y las notas obtenidas. Además, no se logró 

demostrar que las formas democráticas de criar sean exclusivamente para 

aquellos jóvenes que presentaron los promedios más altos. 

Núñez et al. (2019), realizó una investigación titulada “Autoestima y satisfacción 

con la vida en estudiantes universitarios de México, Bolivia y España”. Cuya 

finalidad estuvo en diferenciar y asociar la autoestima y la SWL en estudiantes 

universitarios. El método científico aplicado en el estudio fue cuantitativo, 

descriptivo-comparativo y correlacional, con un muestreo estadístico aleatorio 

por conveniencia la cual permitió seleccionar a 450 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados en la recopilación de información fueron los cuestionarios 

de autoestima de Rosenberg y SWLS versión española. Las evidencias halladas 

en los resultados mostraron que los estudiantes de México, Bolivia y España 
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presentaron desigualdad altamente relevante en cada una de las preguntas 

resueltas de ambos cuestionarios. Se concluye que las variables estudiadas 

autoestima y satisfacción vital mantienen una asociación relevante, es decir, que 

las personas con alta autoestima tienen más probabilidades de presentar mayor 

complacencia con su vida, a su vez, la información demostró que, en los 

estudiantes de los países antes descritos, la autoestima puede ser considerada 

como una variable predictora de la satisfacción vital.   

Moreta et al. (2018), realizó una tesis titulada “Satisfacción con la vida, bienestar 

psicológico y social como predictores de la salud mental en ecuatorianos”.  El 

objetivo general fue conocer el papel predictor de la SWL y el bienestar 

psicológico y social de los estudiantes universitarios. Se utilizó un diseño 

descriptivo-cuantitativo empleado en un solo momento. En el estudio participaron 

982 universitarios de ambos sexos de 3 universidades de las ciudades de 

Cuenca y Ambato, donde el 67.8% en su mayoría son féminas de 

aproximadamente 21.3 años. Como instrumentos se utilizaron los test SWLS y 

el BS de Blanco y Díaz. Entre las conclusiones se halló que cada uno de los 

niveles del bienestar individual pronostican considerablemente la salud mental. 

Méndez (2018), realizó una tesis denominada “estilos parentales y su relación 

con las habilidades sociales de los escolares de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Particular San Andrés Quitumbe ubicada en Quito, en el 

periodo lectivo 2017-2018”. En la que buscó establecer la relación de las 

variables estilos de crianza y habilidades sociales. Se utilizó una metodología 

cuantitativa de diseño transversal y descriptivo. La muestra la conformaron 149 

padres y 149 alumnos de educación general básica superior. Como instrumentos 

se seleccionaron el PSDQ de Robinson y Cols y la batería de socialización BAS-

3. Los resultados demostraron que las variables en estudio no guardan ninguna 

conexión, debido a que los adolescentes aún atraviesan una etapa sensible para 

su aprendizaje y desarrollo del autoconcepto. Además, se demostró que la forma 

de crianza democrática es la más predominante en los padres, por otro lado, las 
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habilidades sociales de los escolares de ambos sexos se encontraron en un nivel 

moderado de desarrollo. 

Ruíz et al. (2018), realizó un estudio sobre la “Relación entre la autoestima y 

satisfacción con la vida en una muestra de estudiantes universitarios”. 

Universidad de Cádiz. La cual tuvo como propósito hacer un análisis de como la 

autoestima podría pronosticar la satisfacción vital, para esto se empleó una 

metodología que no implicó cambios que alteren la observación del fenómeno 

estudiado, enfocándose en la descripción de lo estudiado. Los participantes que 

estuvieron interesados en cooperar fueron 150 universitarios, con un 72% de 

mujeres y 28% de hombres. Como instrumentos se utilizaron los tests de 

autoestima de Rosenberg y el SWLS de Diener. Al finalizar el estudio se 

evidenció que ambos fenómenos de estudio presentaron una conexión 

estadísticamente sobresaliente, así mismo la autoestima explicó un 32.6% de 

varianza indicando de esta forma que, si los participantes aumentan sus niveles 

de autoestima, los indicadores de la SWL aumentarían alrededor de 6%.  

Blanco et al. (2017), presentó una tesis denominada “Estilos de crianza que 

inciden en la presencia de ciberbulling en un centro educativo estatal de 

Bucaramanga”, Santander, Colombia. Cuya finalidad fue identificar como los 

estilos de crianza inciden sobre el ciberbulling. Se empleo una metodología 

descriptiva y correlacional aplicada sin alteración alguna en un solo momento del 

estudio, los participantes que colaboraron en dicho estudio fueron 281 escolares 

de secundaria cuyas edades comprendían los 11 a 17 años, como pruebas 

psicométricas se usaron el test de ciberbulling y el test de estilos de crianza 

adaptado por Merino (2009). En los resultados se halló que ser víctima de 

ciberbulling guarda un enlace relevante con la forma de crianza autoritaria, de 

igual forma, el ser un potencial agresor cibernético se asocia con las formas de 

crianza autoritativa y negligente, además, el participar solo como espectador 

también fue asociada con la crianza autoritativa. Como conclusión, se determinó 

que los estilos de crianza si guardan una conexión o incidencia con el 

ciberbulling. 
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3.1.2. Antecedentes Nacionales 

Panaspaico y Vega (2021), realizaron la tesis “dimensiones en los estilos de 

crianza parental en escolares de secundaria de una I.E. estatal en el distrito de 

San Juan de Miraflores durante el 2021”. La cual tuvo como propósito describir 

cuál de las dimensiones de los estilos de crianza es la más influyente en los 

alumnos del colegio, para la cual se usó el método de estudio descriptivo-

comparativo, cuantitativo y con un diseño que no presentó alteración alguna al 

momento del estudio. Como participantes se tuvo la presencia de 118 escolares. 

Como instrumento psicométrico se usó el test de estilos de crianza adecuada por 

Sánchez (2018). Los resultados concluyeron que el componente control 

conductual obtuvo un rango menor de 41.5%, lo cual representa una falta de 

límites en el hogar, a su vez, el componente compromiso puntuó 28.8% 

presentando un índice inferior, demostrando un déficit de responsabilidad afectiva 

de los padres hacia sus hijos, y el componente autonomía psicológica registró un 

nivel promedio de 28.8%. siendo autonomía psicológica la dimensión 

predominante. Por último, no se encontró que los participantes presenten 

diferencias relevantes a nivel sexo y grado. 

Acosta (2020), realizó un estudio sobre “estilos de crianza en adolescentes del 

tercer grado del nivel secundario de una I.E estatal de Ferreñafe, 2019”. La cual 

tuvo como propósito establecer el grado de los estilos de crianza que prevalecen 

en los alumnos. El método de investigación empleado no alteró el desarrollo del 

estudio pues se enfocó en la descripción de este, su muestra fue de 123 

adolescentes de 3° de secundaria. Para la recolección de datos se empleó el test 

de estilos de crianza de Steinberg. Al finalizar, se evidenció en los resultados que 

la forma de crianza más preponderante es el democrático, y en cuanto a los 

componentes compromiso y el control conductual alcanzaron una puntuación 

superior ubicándose en el rango alto, mientras que el componente autonomía 

psicologica obtuvo un rango medio.  
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Aldave y Sinche (2020), en la investigación titulada “satisfacción con la vida y 

bienestar psicológico en alumnos de una escuela superior castrense de Lima”. 

Tuvo como finalidad vincular la SWL y el bienestar psicológico en alumnos de 

dicha institución marcial. La metodología empleada es descriptiva y correlacional 

con una técnica estadística enfocada en manipular los fenómenos para cuantificar 

sus efectos en un solo momento. Los participantes estuvieron constituidos por 210 

alumnos del género masculino de 18 a 25 años de edad. Las pruebas 

psicométricas que se emplearon son la SWLS de Diener y el bienestar psicológico 

versión adultos de Casullo. Las pruebas dieron como resultado que la satisfacción 

vital mantiene una conexión positiva con el bienestar psicológico. Por otro lado, se 

evidenció que el 58,6% de alumnos refieren sentirse insatisfechos con su vida, 

mientras que el 70.5% de alumnos perciben un rango menor de bienestar 

psicológico. Para finalizar, se encontró que la SWL y los componentes del 

bienestar psicológico mantienen una asociación positiva.  

López y Sullon (2020), realizaron el estudio de “estilos de crianza y agresividad 

en alumnos de secundaria de una I.E, Piura”. El cual tuvo como propósito explicar 

la conexión de los estilos de crianza familiar y la agresividad en escolares. La 

metodología empleada fue correlacional sin ninguna alteración en el estudio del 

fenómeno, como participantes se tuvo a 251 escolares de 12 a 17 años de edad. 

Como instrumentos psicométricos se usaron el test ECF-29 y el test de agresión 

de Buss y Perry (1992). Como resultados se evidenciaron que los estilos de 

crianza y la agresividad mantienen una conexión mínima negativa y relevante, se 

concluye que en la medida que los padres utilicen menos el estilo democrático, 

los estudiantes presentarán mayor nivel de agresividad. 

García (2020), en la investigación titulada “Relación entre los estilos de crianza 

con la empatía en escolares de 13 a 16 años de edad de una escuela de Lima 

Metropolitana”. Tuvo como objetivo general establecer la relación de los estilos de 

crianza con la empatía en los escolares. De igual forma se pretendió describir la 

conexión de los componentes de variable estilos parentales con la variable 

empatía. En cuanto a la metodología usada esta fue descriptivo correlacional de 
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nivel básico, contando con la participación de 202 escolares del género femenino 

como masculino con edades que iban desde los 13 a los 16 años. Las pruebas 

psicométricas utilizadas fueron el test de estilos de crianza y el IRI. Entre los 

resultados se halló que la forma de crianza más observada en los participantes 

fue el democrático, mientras que la empatía se presentaba usualmente en un 

grado menor. Por otro lado, se halló que los estilos de crianza y la empatía 

mantenían una baja conexión, sucediendo lo mismo con las dimensiones de los 

estilos de crianza y la empatía. 

Vidal (2019), en la investigación titulada “Sintomatología depresiva y satisfacción 

con la vida en adolescentes de una institución educativa nacional del distrito del 

Callao”. Tuvo como finalidad conocer la asociación de la sintomatología depresiva 

y la satisfacción vital en escolares. Su hipótesis fue existe asociación altamente 

relevante entre la sintomatología depresiva y la satisfacción vital. La investigación 

presenta una metodología que describe la correlación de las variables de estudio, 

los participantes seleccionados fueron 337 escolares con sintomatología 

depresiva. Entre las pruebas psicométricas que se emplearon están el test 6-

EDAK y el SWLS de Diener. Entre las conclusiones se confirmó la hipótesis 

propuesta, la cual afirma que la sintomatología depresiva mantiene una asociación 

altamente relevante e inversa con la satisfaccion vital.  

Flores (2018), en la investigación titulada “Estilo de crianza parental y habilidades 

sociales en estudiantes de una institución educativa de san juan de Lurigancho”. 

Cuyo propósito fue explicar la asociación de las variables estilos de crianza 

parental y habilidades sociales. Su metodología fue descriptivo correlacional, de 

tipo no experimental y de corte transversal, como participantes se tuvo a 268 

estudiantes hombres y mujeres de nivel secundaria. Se emplearon las pruebas 

psicométricas: Escala de estilos de crianza de Steinberg y la lista de chequeo 

conductual de Goldstein. Los resultados indicaron que no existe relación entre los 

estilos de crianza y las habilidades sociales. A su vez, el 51% de los estudiantes 

presentaron un estilo de crianza autoritario, un 26.1% un estilo autoritativo, el 
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10.1% estilo permisivo, un 9.0% estilo negligente y el 3.0% un estilo de crianza 

mixto.  

Díaz (2017), llevo a cabo la tesis “Relación entre las dimensiones del clima social 

familiar y la satisfacción con la vida en alumnos de una universidad privada de 

Lima Metropolitana”. El objetivo del estudio fue identificar la conexión de los 

componentes del clima social familiar y la satisfacción vital. Su hipótesis fue existe 

una fuerte relación estadísticamente significativa entre los componentes del clima 

social familiar y la satisfaccion vital en universitarios. La investigación presenta 

una metodología en la que no hubo modificación alguna en las variables de 

estudio, y es de tipo básica y descriptiva. Los participantes seleccionados fueron 

125 universitarios de ambos sexos que comprendían las edades de 17 a 24 años. 

Se emplearon las pruebas psicométricas FES y SWLS. Como resultados se 

evidencio que las variables clima social familiar y satisfaccion vital se conectan 

positivamente favoreciendo el incremento tanto social, físico, afectivo, así como el 

bienestar. Se concluye que los estudiantes que se encuentran en el rango de 19 

a 21 años percibieron un grado más elevado de satisfaccion vital, así como 

aquellos que provienen de una familia nuclear. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Satisfacción con la vida 

A. Conceptualización  

Para hablar de la satisfacción con la vida, también llamada satisfaccion vital o 

SWL por sus siglas en inglés, es importante mencionar que los estudios de este 

concepto se sitúan en el ámbito del bienestar subjetivo, siendo un tema 

prioritario para diversas investigaciones de la psicología positiva. Asimismo, 

cuando hablamos de la satisfacción con la vida nos referimos al balance general 

que hace una persona de su propia vida, siendo esto una valoración 

principalmente cognitiva más que afectivo-emocional (Diener, 1994). 
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Uno de los precursores en los estudios la satisfacción vital es Ed Diener quien 

nos da una valiosa idea del concepto de esta variable llamándola también 

satisfacción vital, clasificándola como una de las dimensiones del bienestar 

subjetivo, cuya valoración es más cognitiva e integral de la calidad de vida de 

las personas (Diener et al., 1985). 

De igual forma, encontramos que la SWL es frecuentemente asociada con el 

sentimiento de felicidad debido a los estándares de satisfacción que las 

personas tienen de lo que sería llevar una vida buena y plena (Diener et al., 

2003). 

A. Definiciones 

Diener et al. (1985) considera que la definición de la SWL hace mención de que 

se trata de uno de los elementos del bienestar subjetivo el cual es considerado 

como el juicio global y principalmente cognitivo que las personas hacen de su 

propia vida. 

Para Andrews y Withney (1976), Diener et al. (1999, citados en Vidal, 2020) la 

satisfacción con la vida “es la evaluación de la calidad de vida que las personas 

perciben de su propia vida, haciendo referencia a lo satisfecha que se siente 

por la vida que tiene” 

Campbell et al. (1976, citado en Vidal, 2019) al igual que Diener indica que la 

SWL es un factor cognitivo, por lo que es importante comprender como se 

relaciona en distintos campos como la familia, el trabajo, los estudios, la pareja, 

las amistades; lo cual permitirá tener un panorama más completo y detallado 

del bienestar subjetivo. 

Según Casas (1996, citado en Vidal, 2019), el concepto de satisfacción vital, 

puede encontrarse dentro de la idea de calidad de vida, afirmando que esta 

cuenta con indicadores concretos y tangibles que muestran la posición social, 

el dinero, la salud y otros factores de las personas. Y con indicios subjetivos 

como las creencias, opiniones, aspiraciones y puntos de vista de las personas 
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hacia las condiciones de su existencia y la felicidad o realización que éstas les 

aportan. 

Cabañero et al. (2004) se refiere al hecho de que, a diferencia de los 

componentes afectivos y emocionales del bienestar subjetivo de cada persona, 

la satisfacción vital está estrechamente correlacionada con los éxitos 

alcanzados, así como con factores sociales como; el logro académico y 

profesional, el nivel socioeconómico familiar y personal, y del país donde se 

radica.  

Schimmack y Oishi (2005) señalan que en la evaluación cognitiva que una 

persona realiza para establecer su nivel de satisfaccion vital, encontramos 

dimensiones como personalidad, la educación, la economía, el trabajo, entre 

otros, presentes en un 80% en la vida de la persona; componentes 

situacionales como el estado de ánimo, las vivencias, se encuentran presentes 

en una 10%; y que los componentes más casuales los encontramos en el 10% 

restante.  

Por último, Veenhoven (1994) propone que las evaluaciones que hacemos de 

la SWL, tanto en su totalidad como por áreas específicas, no tienen por qué ser 

las mismas en todas las personas, sino que esta depende del juicio personal 

de cada una. 

1. Componentes 

Según Diener son tres los componentes de la SWL: 

• Evaluación cognitiva y global:  

Es el componente que hace referencia a la satisfacción vital, que alude a 

como las personas evalúan su vida en general, tanto en su totalidad como 

por áreas específicas (Diener y Pavot, 1993; Diener, Lucas y Oishi, 2003, 

citados por Diaz, 2017). 
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• Evaluación emocional de afectos positivos o negativos:  

El cual señala que una persona puede sentir mayor bienestar en su vida 

siempre y cuando tenga una tendencia a percibir mayores niveles de 

emociones agradables y/o placenteras (afecto positivo) en su vida y 

perciba un menor nivel de emociones displacenteras (afectos negativos). 

 

• Evaluación de distintos aspectos de la vida:  

Según Diener (1984) es importante concentrarse en las valoraciones 

subjetivas que cada persona tiene de su propia vida porque se basan 

únicamente en sus propias opiniones y sentimientos, pueden diferir de una 

persona a otra y no dependen de que se aporten hechos o pruebas. 

De esa manera, en lugar de contar sólo las áreas específicas de la vida, 

para medir la satisfacción es mejor preguntar a la persona por la 

percepción global que tiene de su vida (Diener et all., 1985). 

2. Características 

• Subjetividad y componente cognitivo 

Veenhoven (1994) afirmó que una parte importante de la satisfacción 

vital es subjetiva. Esto se debe a que el nivel se mide según el criterio 

personal de cada individuo y, por lo tanto, se presenta como la 

característica más destacada. 

Asimismo, dado que implica pensamientos, juicios y percepciones, 

también se considera el factor cognitivo del bienestar subjetivo. Siendo 

una evaluación favorable de la vida en su conjunto o en relación con 

determinados ámbitos parentales, amicales, sanitarios, académicos, 

laborales, etc (Diener, 1984). 

• Su complejidad 

Cummins (1996) propuso que es difícil dividir los juicios que la persona 

tiene de diferentes áreas de su vida. Convirtiéndola en una 

característica de la satisfaccion con la vida muy compleja. A partir de 
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ahí, Bharadwaj y Wilkening (1977), refieren que la SWL se puede 

encontrar de forma global en diversas áreas o dominios que la persona 

considere  más amplias e importantes, comenzando por la familia, las 

condiciones de vida, la salud, el trabajo, las aficiones y los ingresos. 

Diener et al. (1999) explicó que es importante poder entender y distinguir 

entre la SWL tanto integralmente como por diferentes dominios o áreas 

de satisfacción específica.  

De manera similar, Michalos (1985), en su epistemología de las 

numerosas disparidades, menciona lo complejo que es evaluar los 

niveles de satisfacción, ya que presenta múltiples dominios como puntos 

de referencia para ayudar a las personas a emitir juicios sobre sus 

objetivos y consecuciones. 

• Vida conjunta en el presente 

Esta cualidad se refiere a la vida en su conjunto y no a un ámbito 

particular o a una emoción pasajera sino más bien como algo duradero 

que se mantiene en el tiempo, porque no es lo mismo sentir alegría en 

un momento que sentir satisfacción. Aunque, no podemos excluir el 

impacto del afecto fugaz de las personas por sus experiencias, sin 

embargo, esta característica toma en cuenta la sensación duradera y el 

valor que la persona tiene de su vida (Veenhoven, 1994). 

Por otro lado, las distintas valoraciones que las personas hacen de su 

vida están relacionadas con lo vivido en diferentes periodos del pasado, 

presente y futuro. Estas evaluaciones pueden ser positivas sobre el 

pasado, pero negativas sobre el futuro, aunque no es necesario que 

dichas estimaciones coincidan en absoluto. Pero es importante recordar 

que la SWL se centra en la satisfacción presente (Veenhoven, 1998). 
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• Influencia de múltiples variables 

Según Rosich (2000, citado en Yauri y Vargas, 2016), Diversos factores 

sociales y culturales influyen en la satisfacción vital. Igualmente, 

Veenhoven (1994) se refiere a la idea de que la propia vida puede 

valorarse de distintas maneras, sobre todo en función de lo seguro que 

uno esté de lo que quiere en la vida y de lo estable que sea. 

Otra variación sería el juicio, ya que algunas personas suelen hacerlo de 

una forma más intuitiva, mientras que otras suelen utilizar una forma más 

meditada y reflexiva para elaborar sus propias ideas. Por lo que, las 

evaluaciones vitales no suelen ser precisas ni coherentes entre sí. 

Asimismo, la percepción errónea y el autoengaño son dos ejemplos de 

cómo pueden distorsionarse las percepciones. Aunque se tenga una 

satisfacción vital inadecuada, seguirá siendo satisfacción vital porque 

esta idea abarca algo más que juicios correctos o incorrectos; también 

incluye la forma en que un individuo ve su propia vida. 

3. Dimensiones 

• Satisfacción vital global 

Diversos autores relacionan el bienestar subjetivo tanto a la evaluación 

que hace una persona de la satisfacción que siente en diversos aspectos 

de su vida como también a la valoración que hace de su vida total, también 

conocida como satisfacción vital global (Casas et al. 2004, citado en Alfaro 

et al. 2016). 

Según Veenhoven (1994), esta dimensión está relacionada con la 

evaluación global que la persona hace de su propia vida a la luz de las 

diversas circunstancias por las que puede estar atravesando. También 

puede estar asociada a sentirse satisfecho en diversos aspectos o 

ámbitos particulares de la propia vida, como la familia, los compañeros, la 

escuela, una relación sentimental, el trabajo, etc. 
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Por otra parte, es importante señalar que la satisfacción vital, tanto global 

como en ámbitos específicos, es crucial porque nos permitirá medir la 

calidad de vida percibida en un entorno concreto o por distintas clases 

sociales, aportando información práctica sobre los requisitos para vivir en 

una sociedad en la que estemos satisfechos con nuestras vidas. 

(Veenhoven, 1994). 

Además, nos permitirá desarrollar medidas que contribuyan en la 

satisfacción vital de las personas, tanto para la prevención y/o detección 

temprana en poblaciones de riesgo, como lo son la niñez y la adolescencia 

(Seligson et al. 2005, citado en Alfaro et al. 2016). 

4. Modelos teóricos 

Entre las explicaciones teóricas más fundamentales de la satisfacción vital 

encontramos las planteadas por Diener (1984), las cuales son: 

a. Modelos situacionales (teorías ascendentes o bottom up)  

Los modelos situacionales o bottom up consideran que la suma de 

momentos placenteros en la vida tendrá como resultado la satisfacción 

de las personas (Diener et all.,1991). Por ello, la persona que tenga más 

momentos felices estará más satisfecha con su vida. En resumen, la 

satisfacción vital será el fruto de la suma del bienestar percibido en cada 

área vital de las personas. 

b. Modelos personológicos (teorías descendentes o Top down) 

Por otro lado, los modelos personológicos o top down refieren que el 

bienestar depende de la personalidad de la persona. Es decir, que la 

personalidad de las personas las hace más predispuestas a 

experimentar mayor satisfacción en los distintos ámbitos laborales, 

parentales, amicales, recreacionales, etc. 

En pocas palabras este enfoque se basa en que la satisfacción depende 
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del temperamento de cada persona, y dado que considera que la 

personalidad es algo estable, la satisfacción también lo será. (Castro, 

2009). 

3.2.2. Estilos de crianza 

B. Definiciones 

Darling y Steinberg (1993) explican que los estilos parentales son "Un conjunto 

de posturas que se comunican al niño y que, combinadas, producen una 

atmósfera emocional en la que se manifiestan los comportamientos 

parentales", En consecuencia, los padres emplean estas actitudes, 

comportamientos y estrategias para criar o dirigir a sus hijos. Asimismo, estas 

actitudes pueden expresarse de forma verbal, no verbal o a través de 

muestras espontáneas de cariño. 

Baumrind (1991), señala que “la variable estilos parentales recoge las 

diferencias típicas en los métodos de crianza, socialización y control de los 

hijos”. Asimismo, es probable que el estilo de crianza utilizado para criar a los 

hijos influya en su vida futura, sobre todo en las relaciones con sus 

compañeros, pareja y con su familia. 

Craig y Woolfolk (1988, citado por Machaca, 2018), definen estilos parentales 

como la manera en que los padres educan a sus hijos, que depende de una 

serie de elementos interrelacionados, como las características del niño, su 

personalidad y su conducta en un momento dado. En estos estilos 

encontramos el afecto y disciplina que los progenitores emplean en la 

orientación que les dan a sus hijos. 

Por otro lado, Sánchez (2015) refiere que los estilos de crianza están 

vinculados con lo cultural, que sería la difusión transgeneracional del método 

de crianza y educación de los hijos de acuerdo con la tradición. 

Papalia y Wendkos (2003), se refiere a la idea de que las formas de crianza 

son un conjunto de acciones emprendidas por los padres para contribuir al 
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desarrollo y crecimiento de sus hijos. Los padres utilizan diversas filosofías de 

crianza en función de sus experiencias con sus propios padres y de los 

conocimientos aprendidos de su propia vida. 

Por lo tanto, las prácticas de crianza son esenciales para el desarrollo social 

y emocional de los niños (Aguilar, 2015). La cual se expresan a través de la 

administración del espacio cotidiano, el intercambio de ideas y las costumbres 

(Sánchez, 2015), fomentando la maduración y el control personal de los hijos. 

Además, para que el estilo parental perdure, debe mostrar dos rasgos clave: 

constancia y estabilidad, que se manifiestan con el paso del tiempo y aluden 

a la aplicación coherente y continuada del estilo de crianza (Climent, citado 

por Capano y Ubach, 2013). Para que los hijos puedan guiarse por ellas al 

momento de decidir, siendo capaz de reconocer las normas y reglamentos 

establecidos. 

En este caso, este trabajo estará basado en las propuestas de Darling y 

Steinberg en 1993, quienes recogen el modelo planteado por Baumrind en 

1966 y por Maccoby y Martin en 1983; para establecer un modelo con 

diferentes estilos parentales que puedan utilizar los padres con sus niños y 

adolescentes. 

C. Estilos de crianza y prácticas de crianza: Diferencias 

Darling y Steinberg (1993), refieren que para distinguir adecuadamente los 

procesos de socialización de los niños es preciso distinguir entre el estilo y 

practica de crianza. Asimismo, propone que los estilos parentales se 

conceptualizan mejor como un contexto que modera las influencias de las 

prácticas de crianza específicas en el niño. Para Baumrind (1999, citado en 

Merino y Arndt, 2004), las prácticas de crianza se refieren al contexto donde 

los padres e hijos entablan la relación emocional, de orientación y control entre 

ellos. 
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1. Modelos de estilos parentales 

a. Modelo de Baumrind  

Según la literatura las investigaciones de los estilos de crianza inician 

con los trabajos de Diana Baumrind, quien evaluó el desempeño de una 

muestra de niños a través de diferentes pruebas; enfocándose en 

estudiar la relación de la conducta de los progenitores y la formación de 

la personalidad en los niños, estableciendo tres estilos parentales: 

autoritario, autoritativo o democrático y permisivo (Baumrind, como se 

citó en Papalia et al., 2009). 

Estos estilos están relacionados con la adquisición de habilidades 

socioemocionales en los niños, como la autoconfianza que tiende a 

aumentar cuando los padres usan estrategias autoritativas 

(democráticas) y, por el contrario, los hijos mostraban ansiedad, 

inquietud e incluso depresión cuando los padres eran permisivos y 

autoritarios (Baumrind, 1967). 

La importancia del modelo de Baumrind se enfoca en la observación del 

proceso de socialización como dinámico, refiriendo que la apertura de 

socialización de los hijo están influenciados por el estilo parental que 

utilizan los cuidadores; donde la forma de criar democrática es la más 

eficaz pues fortalece la capacidad de los cuidadores para actuar como 

mediadores del proceso social, mejorando la capacidad del niño para 

tener formas de respuestas adecuadas a las solicitudes de los padres, 

mejorando sus habilidades cognitivas (Baumrind, 1967). 

El modelo de Baumrind propone una teoría menos sistemática a 

comparación de otros modelos de estilos de crianza que son similares y 

que abordaremos más adelante. Sin embargo, estos estudios abrieron el 

camino de otros estudios que buscaban aplicar este mismo paradigma 

en poblaciones distintas de las que se habían investigado. 
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b. Modelo bidimensional 

Maccoby y Martín reformularon las formas de crianza descubiertas por 

Baumrind, y plantearon estilos de crianza que podrían encontrarse en la 

población adolescente (Merino y Arndt, 2004).  

De esta manera, guiándose del modelo de Baumrind, los investigadores 

descubrieron que había una cuarta forma de criar a los hijos, conocido 

como "negligente", la cual señala la falta de cuidado, interés, 

responsabilidad y afecto de padres a sus hijos. 

A su vez, este modelo sostiene que los hijos se vuelven más 

indisciplinados y carecen de límites cuanto más predomina el enfoque 

negligente en la familia. Las investigaciones han relacionado este estilo 

con la aparición de varios problemas de comportamiento en niños y 

adolescentes. (Papalia et al.,2009, citado en Flores, 2018). 

c. El modelo integrador de Steinberg 

El modelo de Steinberg se sustenta en la teoría de Maccoby y Martin 

(1983) y de Baumrind (1967), integrándolos en un modelo que contribuya 

al desarrollo más completo de una tipología de estilos más variada, que 

reúne los diferentes enfoques parentales que los progenitores emplean 

con los hijos. 

Para Darling y Steinberg (1993) los padres de adolescentes practican 

cinco estilos parentales. Estos son: mixtos, autoritarios, democrático, 

permisivos y negligentes. Por lo que, dependiendo del estilo parental 

usado por los cuidadores, esto podrá afectar toda la vida de la persona, 

ya sea para fortalecerla emocionalmente y potenciarla de habilidades 

sociales, o provocando un desarrollo débil en la persona, padeciendo de 

una mala adaptación psicosocial. 

 

 



 

39 
 

2. Dimensiones según Steinberg 

• Dimensión compromiso 

Se refiere a la magnitud del acercamiento emocional que los hijos 

perciben por parte de sus padres, es decir, al interés que tienen los 

padres por desarrollar un vínculo afectivo con ellos. Esta dimensión es 

muy importante en los hijos adolescentes porque necesitan que sus 

padres se interesen por ellos, debido a que se encuentran en una etapa 

de alta inestabilidad emocional. También se relaciona con la sensibilidad 

de los cuidadores con los problemas de los niños (Steinberg et al., 1989). 

• Dimensión autonomía psicológica 

se refiere al nivel en que los cuidadores educan a los niños con 

estrategias democráticas, en otras palabras, a la libertad que tienen los 

adolescentes para actuar con autonomía en el hogar y aprender sobre 

la responsabilidad. Al contrario de los hijos que no muestran autonomía, 

presentando niveles muy altos de irresponsabilidad y de riesgo a muchos 

peligros, especialmente durante la adolescencia. Brindar un adecuado 

nivel de autonomía ayuda a que los hijos fortalezcan su individualidad 

(Steinberg et al., 1989). 

• Dimensión control conductual 

Describe hasta qué punto se considera que el padre dirige o controla el 

comportamiento de los hijos. Se descubrió que altos niveles de control 

conductual están relacionados con los padres autoritarios y autoritativos, 

quienes imponen el respeto de las reglas y normas familiares. 

Adolescentes que puntúan alto en esta dimensión suelen desarrollar 

depresión, sumisión y rebeldía (Steinberg et al., 1992). 

3. Construcción de los estilos parentales 

Dependiendo de cómo los cuidadores interactúen y apliquen las tres 

dimensiones (antes explicadas) con sus hijos en alta o baja frecuencia 
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tendrán como resultado su combinación en un estilo de crianza utilizado 

con cierta frecuencia por los padres. 

Por lo tanto, los estilos de crianza se pueden definir según como interactúan 

los padres y como apliquen las facetas de dedicación, control conductual e 

independencia psicológica con sus hijos. Por otro lado, obtendremos un 

estilo democrático o autoritativo cuando la dimension de dedicación, 

autonomía psicológica y control conductual están equilibradas. El estilo 

negligente ocurre cuando las tres dimensiones puntúan bajo, es decir, 

cuando faltan dedicación, independencia y control de los padres; 

desarrollando una crianza deficiente. 

 El estilo autoritario se presenta cuando existe un bajo compromiso y un 

muy alto control conductual. El estilo permisivo presenta un alto 

compromiso, pero muy poco control. Y el estilo mixto se muestra cuando 

hay mucho compromiso y control, pero con una defectuosa autonomía 

fomentada por los padres (Merino y Arndt, 2004). 

Tabla 1 

Elaboración de los estilos parentales con las tres dimensiones 

Nota: Merino y Arndt (2004). 

Estilos parentales 
 
 

Compromiso 

Dimensiones 
 

Control 
conductual 

 
 

Autonomía 
psicológica 

Estilo autoritativo/democrático 
Arriba del 
promedio 

Arriba del 
promedio 

Arriba del 
promedio 

Estilo negligente 
Arriba del 
promedio 

Abajo del 
promedio 

 

Estilo autoritario 
Abajo del 
promedio  

Abajo del 
promedio 

 

Estilo permisivo 

 

Estilo mixto 

 
Abajo del 
promedio  

Abajo del 
promedio 

Abajo del 
promedio 

Arriba del 
promedio 

 

 
Abajo del 
promedio 
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4. Tipos de estilos parentales 

• Padres autoritativos 

Han desarrollado una habilidad para guiar a sus hijos y orientarlos 

racionalmente. Escuchan cálida y atentamente a sus hijos, supervisan su 

comportamiento, tienen altas expectativas en su educación y, sobre todo, son 

modelos a seguir en el hogar. A menudo exigen el cumplimiento de normas y 

leyes. Y crean un entorno de interacciones afectuosas más que agresivas o 

constrictivas (Merino y Arndt, 2004). 

Según Ramírez (2005, citado por Bardales y La Serna, 2015) los padres que 

utilizan técnicas de crianza autoritativas son muy comunicativos, responsables 

y maduros. Para gestionar la crianza, no son indulgentes, sino que la 

gestionan siendo conscientes de los sentimientos y capacidades de los niños, 

estableciendo límites y estando siempre dispuestos a escuchar y llegar a 

acuerdos con sus hijos. Como resultado, refuerzan el comportamiento, evitan 

los castigos y son sensibles y atentos a los deseos de sus hijos. 

Para Estévez et al. (2007, citado en Bardales y La Serna, 2015) este estilo es 

el que se asocia más con el ajuste psicológico y conductual de los 

adolescentes, generando adolescentes con alta competencia y madurez 

psicológica; con niveles óptimos de autoestima, empatía y elevado bienestar 

emocional. De igual forma, a nivel conductual, se encuentra que presentan 

adecuadas competencias y buen desempeño académico, madurez 

interpersonal y generosidad. 

• Padres autoritarios 

Estos padres establecen reglas rígidas, imponiendo su poder y autoridad, 

haciendo uso del castigo y la violencia, por lo que casi nunca ofrecen el cariño 

típico de los padres autoritativos. Además, su nivel de exigencia es muy alto, 

directivo y sus niveles de expresión de afecto son muy bajos. Este estilo de 

crianza está orientado hacia el poder, busca la obediencia a través del castigo 



 

42 
 

y se vuelve altamente intrusivo para los hijos (Merino y Arndt, 2004). 

Para Estévez et al. (2007, citado en Bardales y La Serna, 2015) los efectos 

psicológicos y conductuales de este tipo de conducta en los adolescentes 

incluyen una baja autoestima y una falta de conciencia de las leyes. En cuanto 

a su conducta, su resolución de conflictos es inadecuada, por lo que presentan 

problemas de comportamiento como conductas agresivas o delictivas, bajo 

rendimiento académico y aislamiento escolar. 

• Padres permisivos 

Son los padres que dejan que sus hijos controlen su propio comportamiento 

sin intervenir. No suelen imponer reglas, por los niños suelen decidir sin 

preguntar a sus cuidadores, ya que rara vez les imponen límites. Suelen ser 

padres afectuosos que utilizan la razón en lugar de la fuerza para explicar las 

situaciones. 

A estos padres, también se les llama indulgentes o no directivos por su bajo 

nivel de exigencia y disciplina, por lo que los hijos a nivel psicológico, tienen 

más probabilidades de experimentar dificultades académicas, ya que sus 

padres intentan evitar el conflicto cuando les corrigen y porque tienen un bajo 

umbral de irritación. conductualmente, luchan con el control de los impulsos, 

tienen dificultades escolares y participan en actividades de riesgo, incluido la 

ingesta de drogas y bebidas alcohólicas (Estévez et al., 2007. Citado en 

Bardales y La Serna, 2015). 

• Padres negligentes 

No muestran ningún compromiso como padres, se mantienen indiferentes por 

lo que nunca establecen límites para sus hijos porque carecen de motivación 

para hacerlo. Son padres con niveles bajos de exigencia y afectividad. Y en 

casos extremos muestran rechazo hacia sus hijos. 



 

43 
 

Para Estévez et al. (2007, citado en Bardales y La Serna, 2015) este estilo 

conduce a que los niños desarrollen fuertes impulsos perjudiciales y una 

tendencia a la delincuencia. 

• Padres mixtos 

Según Estévez et al. (2007, citado en Bardales y La Serna, 2015), estos 

padres son inconstantes porque pueden ser dictatoriales y permisivos en un 

momento o indiferentes al día siguiente, dando como resultado hijos 

inseguros, rebeldes e inestables. Asimismo, este estilo se relaciona con los 

estilos mencionados anteriormente, con la diferencia de que este tipo de 

crianza no tiene un tipo de interacción fijo. 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1. Satisfacción vital 

Diener et all. (1985), define la satisfacción vital o SWL en inglés, como el juicio 

global y cognitivo que hacemos de nuestra propia vida. Además, forma parte de 

uno de los factores del bienestar subjetivo. Y trata de como una persona percibe 

su propia vida en general, relacionado a los propios objetivos, expectativas o 

intereses deacuerdo al contexto cultural o vital actual en el que la persona se 

encuentre viviendo. 

Diener (2000), refiere que además de formar parte del bienestar subjetivo, la 

satisfacción vital está formado por tres componentes: la satisfacción vital misma 

(que es el elemento cognitivo y juicio global), la valoración de los distintos 

aspectos de la vida (como la familia, el trabajo, etc.) y la evaluación de las 

emociones positivas y negativas de nuestra vida. 

Casullo (2000, citado en Mikkelsen,2009) refiere que los seres humanos más 

felices y satisfechos tienen un mayor sentimiento de autoestima, una mayor 

sensación de control sobre su entorno y una mejor opinión personal. Asimismo, 

son más efectivos al utilizar sus recursos de manera más adecuada para 

relacionarse con los demás, convirtiéndose en personas menos sufrientes y con 

menores malestares emocionales.  
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3.3.2. Estilos parentales 

Darling y Steinberg (1993, citado por Merino y Arndt, 2004), definieron que “los 

estilos parentales se describen como una constelación de posturas que se 

comunican al niño y que, combinadas, forman un entorno emocional en el que 

se manifiestan los comportamientos parentales”. 

Baumrind (1993) refiere que los estilos parentales se clasifican en 5 prácticas 

educativas que son: el estilo autoritativo, donde hay afecto y también coerciones; 

el estilo autoritario, donde solo existe coerciones o imposiciones; el estilo 

permisivo, donde se recibe un exceso de afecto; el estilo negligente, 

caracterizado por su desinterés en las necesidades de los hijos; y por último el 

estilo mixto, donde encontramos una combinación de todos los demás estilos. 

Myers (2006), considera que las formas de crianza son patrones de 

comportamiento que los padres u otros cuidadores utilizan cuando se ocupan del 

cuidado de los hijos, para asegurarles una mejor y adecuada calidad de vida. 

También, cree que entre las conductas de padres y cuidadores puede existir una 

conexión con el bienestar físico, psicológico y afectivo de los infantes. Por lo que 

podría ser riesgoso para su cuidado y bienestar que los patrones de crianza 

adoptados por los padres no sean los más efectivos ni adecuados. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Será de tipo básica, en la cual según Sánchez et al. (2018) la investigación 

básica está dirigida a la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos sobre un 

hecho u objeto, sin tener fines prácticos e inmediatos. En este caso este tipo de 

investigación nos permitirá explorar las bases científicas de los fenómenos 

estudiados que son satisfacción vital y estilos de crianza, para desarrollar nuevas 

teorías en un campo en particular o en diferentes campos científicos.  

A su vez, el enfoque empleado es cuantitativo, lo que permite el uso de datos 

para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y estadística analítica 

(Hernández et al., 2014).  

4.1.2. Nivel de investigación 

Es descriptivo-correlacional, dado que los estudios descriptivos pretenden 

describir los rasgos y perfiles de individuos, grupos, comunidades o cualquier 

otro tipo de fenómenos que se expongan a estudio (Hernández et al.,2014).  

Mientras los estudios correlacionales intentan evaluar las conexiones entre dos 

o más ideas, categorías o variables en un entorno concreto para cuantificar su 

asociación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis contrastadas 

(Hernández et al., 2003).  

4.2. Diseño de la investigación 

Se trata de un diseño no experimental ya que no hubo manipulación alguna de 

las variables de estudio, que según Arias et al. (2012, citado por Canaza y 

Ccapacca, 2021) refieren que “el diseño de la investigación indica la estrategia 

general desarrollada por los investigadores para abordar el problema planteado, 

dividiéndolo en investigación de campo, documental y experimental”. 

Para el presente trabajo el diseño se presenta así: 
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Donde: 

 M   : Muestra de escolares de 5° grado de secundaria. 

O1 : Satisfacción vital. 

  O2 : Estilos de crianza. 

r    : Asociación de variables. 

 

4.3. Hipótesis general y específicas 

4.3.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre la satisfacción con la vida y los estilos de 

crianza en estudiantes del 5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-

2022. 

4.3.2. Hipótesis especificas 

H1: Existe una relación significativa entre la satisfacción con la vida y la 

dimensión compromiso de los estilos de crianza de estudiantes del 5° grado 

de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. 

H2: Existe una relación significativa entre la satisfacción con la vida y la 

dimensión control conductual de los estilos de crianza de estudiantes del 

5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. 

H3: Existe una relación significativa entre la satisfacción con la vida y la 

dimensión autonomía psicológica de los estilos de crianza de estudiantes 

del 5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima- 2022. 
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4.4. Identificación de las variables 

4.4.1. Variable independiente: Satisfacción vital 

Dimensiones: 

- Satisfacción con la vida global 

4.4.2. Variable dependiente: Estilos de crianza 

Dimensiones: 

- Compromiso 

- Control conductual 

- Autonomía psicológica 
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4.5. Matriz de operacionalización de variables 

   VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
VALORES 

NIVELES Y 
RANGOS 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESTADÍSTICA 

 
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA 

Satisfacción con la 
vida global 

 
 

Satisfacción con 
la vida en general 1,2,3,4,5 Ordinal 

Muy alto 
Alto 

Medio 
Bajo 

Muy bajo 

Cuantitativo 

 
ESTILOS DE 

CRIANZA 

Compromiso 

- Interés 
- Sensibilidad 
-Aproximación 
emocional 

 

1,3,5,7,9,11,13,
15,17 

Nominal 
Padres 

autoritativos, 
padres 

autoritarios, 
padres 

permisivos, 
padres 

negligentes, 
padres 
mixtos 

Cuantitativo 
Control conductual 

- Controlador 
- Supervisor 
- Protector 

  

19,20,21a,21b,2
1c,22a,22b,22c 

Nominal 

Autonomía 
Psicológica 

 
-Estrategias 
democráticas 
- Individualidad 
- Proactividad 
 

2,4,6,8,10,12,14
,16,18 

Nominal 

Nota. Elaboración propia. 
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4.6. Población – Muestra 

La población se refiere a un grupo de individuos, objetos o cosas de los que 

se requiere conseguir o investigar algo en específico. A su vez, La muestra 

forma parte de una población o universo con características similares a 

estudiar, representando el total de la población (Hernández et al., 2016). 

Este estudio utilizará una muestra censal, ya que se analizará la totalidad 

de la población, que tendrá como objeto de estudio a 50 escolares de 5to 

año de secundaria, que comprenden las edades de 16 a 18 años. 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de género masculino y femenino de 5° grado de 

secundaria matriculados en la I.E.P. a investigar. 

- Estudiantes que aceptaron participar de la investigación. 

- Estudiantes a partir de los 16 años de edad para adelante. 

Criterios de exclusión:  

- Escolares de 5to año no pertenecientes a la I.E.P. 

- Escolares que superen el rango de edad solicitado. 

- Escolares no interesados en participar. 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.7.1. Técnicas 

Se optó por emplear el cuestionario o encuesta, que según Hernández et. 

al. (2003) se trata de un conjunto de preguntas que sirven para medir una 

o más variables que pueden ser tanto descriptivas como explicativas. 

4.7.2. Instrumentos 

Como prueba psicométrica se utilizará la Escala de satisfacción con la vida 

(SWLS) y la Escala de estilos de crianza de Steinberg. Las fichas técnicas 

de ambos instrumentos son las siguientes: 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

Nombre:    Escala de satisfacción con la vida (SWLS) 

Autor:    Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) 

Adaptación española:  Francisco Atienza, Diana Pons, Isabel Balaguer y 

Marisa García-Merita (2000). 

Adaptación en Perú:  El SWLS fue validado y adaptado para su uso en la 

población peruana por Martínez (2004) 

Finalidad:  Describir el grado de satisfacción vital de los 

participantes 

Administración:   Colectiva 

Duración:   Aproximadamente 5 minutos 

Edades:   Adaptación para la población de 16 años a más 

Dimensiones:    Satisfacción con la vida global  

Escala y valores:      Este cuestionario contiene 5 ítems que cuenta con 

5alternativas de respuesta: TA: totalmente de acuerdo, 

A: de acuerdo, N: neutral, D: En desacuerdo, TD: 

totalmente en desacuerdo. 

Descripción del instrumento: 

Las puntuaciones mínima y máxima en la medida de satisfacción vital de cinco 

ítems son 5 y 25, respectivamente. La duración es de unos cinco minutos, y las 

respuestas se suman para determinar la puntuación final (5 puntos: Totalmente 

de acuerdo; 4 puntos: De acuerdo; 3 puntos: Neutral o indiferente; 2 puntos: En 

desacuerdo; 1 punto: Totalmente en desacuerdo). 

Normas de corrección y calificación: 

- De 5 a 9, la persona está muy descontenta con su vida. 

- La categoría de insatisfacción oscila entre 10 y 14. 

- La puntuación 15 representa el punto neutro de la escala. 

- La categoría de satisfacción oscila entre 16 y 20. 
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- De 21 a 25: La persona está extremadamente satisfecha con su vida. 

Validez y confiabilidad 

La escala fue sometida a un análisis factorial por sus creadores, y se identificó un 

único factor, responsable del 66% de la varianza. Asimismo, la variable 

satisfacción vital ha sido analizada en diversos trabajos para compararla con otros 

indicadores de bienestar subjetivo, y todas ellas han mostrado una asociación 

relativamente fuerte con la escala de satisfacción vital (Diener et al., 1985). En 

términos de fiabilidad, los autores descubrieron un coeficiente alfa de Cronbach 

de 0,87 y un valor de estabilidad test-retest de dos meses de 0,82. (Diener et all., 

1985). 

Adaptación 

A través de una investigación titulada "Perspectiva temporal futura y satisfacción 

con la vida a lo largo del ciclo vital", desarrollada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Martínez adaptó la escala a nuestro contexto peruano en 2004, 

en la que participaron 570 personas entre varones y mujeres con edades de 16 a 

65 años en la ciudad de Lima, la investigación arrojó una fiabilidad de 0,81, 

confirmando que la SWLS es confiable. 

A efectos del presente estudio, se corroboraron las propiedades psicométricas de 

la escala de satisfacción vital recogiendo pruebas de validez de contenido 

basadas en el criterio de los jueces y en el análisis de fiabilidad de la consistencia 

interna. En el primer caso, se obtuvo índices satisfactorios en los dominios de 

claridad, objetividad, conveniencia, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, estructura y pertinencia (“V”=1.000) (véase Anexo 3). 

En el segundo caso, para establecer la fiabilidad de este trabajo se obtuvo un Alfa 

de Cronbach equivalente a .806, considerándose un coeficiente “Muy bueno”. 
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Tabla 2 

Análisis de fiabilidad de las puntuaciones de la prueba de satisfacción vital. 

      Nota. Elaboración propia.  

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
     N° de 

    elementos 
  Nivel de 
  fiabilidad 

Satisfacción con la vida 0.806     5   Muy buena 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA 

Nombre:    Escala de estilos de crianza de Steinberg. 

Autor:    Lawrence Steinberg (1991). 

Adaptación Perú:  Adecuada al contexto peruano por César Merino 

(2004). 

Finalidad:    Medir los estilos de crianza percibidos 

Administración:   Individual o colectiva. 

Duración:    Aproximadamente 20 minutos 

Aplicación:    Adaptación para la población de 11 a 19 años. 

Dimensiones:  Compromiso, autonomía psicológica y control 

conductual. 

Escala y valores:  Este cuestionario contiene 22 preguntas con 4 

alternativas: Muy de acuerdo (MA), Algo de acuerdo 

(AA), Algo en desacuerdo (AD), Muy en desacuerdo 

(MD).   

Niveles: Estilos: autoritario, autoritativo, permisivo, negligente, 

mixtos. 

Descripción del instrumento: 

La dimensión Compromiso mide hasta qué punto el adolescente piensa que sus 

padres se muestran sensibles, interesados y emocionalmente cercanos a él. La 

dimensión Control conductual evalúa en qué medida se considera que los padres 

dirigen o regulan la conducta del adolescente. El componente de autonomía 

psicológica mide en qué medida los padres promueven la autonomía y la 

individualidad utilizando métodos democráticos y no coercitivos (Merino, 2009). 

Normas de corrección y calificación 

En los aspectos de compromiso y autonomía psicológica, se otorgan 4 puntos a 

una respuesta Muy de acuerdo (MA), 3 puntos a una respuesta Algo de acuerdo 
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(AA), 2 puntos a una respuesta Algo en desacuerdo (AD) y 1 punto a una 

respuesta Muy en desacuerdo (MD). Las puntuaciones mínima y máxima en estas 

dimensiones son 9 y 36 respectivamente. Para la dimensión control conductual la 

puntuación va desde 1 a 7. Además, se suman las respuestas de las preguntas 

dando una puntuación mínima de 8 y 32 como máximo. Por último, Cada 

dimensión genera una puntuación que representa el estilo parental que más 

percibe el participante.  

Validez 

Incio y Montenegro (2009) realizaron una prueba piloto a 221 adolescentes de una 

I.E. del estado, los cuales cursaban el cuarto y quinto año de secundaria, 

empleando una metodología de contrastación de grupos para la validación de la 

prueba, obteniendo como resultado que el instrumento si es válido a un nivel de 

significación de 0,05. Asimismo, las tres dimensiones de compromiso, control 

conductual y autonomía psicológica también fueron sometidas a análisis de 

validez, obteniendo un 0.05 de nivel de significación. 

Confiabilidad 

Con un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0,90 para el índice 

global y valores de 0,82 para la dimensión compromiso, 0,83 para el control 

conductual y 0,91 para la autonomía psicológica, se determinó la fiabilidad del 

cuestionario. 

Adaptación 

César Merino validó y modificó la medida de estilos parentales para nuestro medio 

peruano en 2004, con participantes adolescentes de 11 a 19 años en la ciudad de 

Lima. Los resultados indican que el instrumento puede ser utilizado como 

herramienta de investigación. 

Por otro lado, la validez de contenido se realizó por medio de jueces expertos en 

la materia, lo cual permitió comparar las propiedades psicométricas de la escala 
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de estilos parentales, obteniéndose los siguientes índices “V” de Aiken 

satisfactorios para los dominios de claridad, objetividad, conveniencia, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, estructura y 

pertenencia (véase Anexo 3). En complementariedad, se reportó el índice de 

fiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach equivalente a .728, 

considerándose un coeficiente “Aceptable” para la investigación. 

Tabla 3 

Análisis de confiabilidad de las puntuaciones de la prueba de estilos parentales. 

       Nota. Elaboración propia. 

 

4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

Para la elaboración del presente estudio se utilizó la muestra completa de 

alumnos del 5to grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. En primera 

instancia, se procesaron los datos en el programa Excel 2019 la cual ayudó en 

el control de calidad y depuración de la base de datos. En segunda instancia, se 

trasladó al software estadístico IBM SPSS 26 para analizar los datos. 

Posteriormente, se realizó el análisis exploratorio de datos para describir la 

frecuencia de las variables sociodemográficas y niveles de las variables. En 

tercera instancia, el análisis de la normalidad se estableció empleando la prueba 

estadística Kolmogorov-Smirnov dado que es más potente frente a tamaños de 

muestra equivalentes a 50 y se analizó la adecuación de los datos a la curva 

normal. Finalmente, con respecto a la distribución normal o no normal, se 

empleará el análisis inferencial de relación de r de Pearson (p>.05) en caso de 

ser paramétricas y el coeficiente Rho de Spearman en caso de no ser 

paramétricas (p<.05) para medir la significancia y dirección de la conexión de 

satisfacción vital y estilos de crianza. 

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
N° de 

elementos 
Nivel de 
fiabilidad 

Estilos de crianza 0.728 26 Aceptable 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados 

A. Resultados descriptivos sociodemográficos 

Tabla 4 

Distribución sociodemográfica según sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 25 50 

Mujeres 25 50 

Total 100 100 

           Nota. Elaboración propia. 

Figura 1  

Distribución sociodemográfica según sexo. 

Nota. Elaboración propia. 

5050 Hombres

Mujeres
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Tabla 5 

Distribución sociodemográfica según edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 años 28 56 

17 años 20 40 

18 años 2 4 

Total 100 100 

           Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 2 

Distribución sociodemográfica según edad. 

   Nota. Elaboración propia.  

56
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4
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B. Resultados descriptivos de las variables 

Tabla 6 

Niveles de satisfacción vital. 

Niveles Fr. % 

Muy insatisfecho(a) con su vida 1 2 

Insatisfecho(a) con su vida 14 28 

Neutral 8 16 

Satisfecho(a) con su vida 17 34 

Muy satisfecho(a) con su vida 10 20 

Total 50 100 

           Nota. Elaboración propia. 

Figura 3 

Niveles de satisfacción vital. 

 Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Tipos de estilos de crianza. 

Estilos parentales Fr. % 

Autoritativo 37 74 

Autoritario 2 4 

Permisivo 2 4 

Negligente 1 2 

Mixto 8 16 

Total 50 100 

           Nota. Elaboración propia. 

Figura 4 

Tipos de estilos parentales. 

           Nota. Elaboración propia. 
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5.2. Interpretación de resultados 

La tabla 4 y figura 1, demostraron que existió igual proporción muestral entre 

hombres (50%) y mujeres (50%) en alumnos del 5° grado de secundaria de una 

I.E.P. de Lima - 2022. 

Se observa que la tabla 5 y figura 2, se evidenció que hubo mayor distribución 

muestral en el grupo de 16 años (n=28) seguido de 17 años (n=20) y menor 

proporción de 18 años en el grupo de alumnos del 5° año de secundaria de una 

I.E.P. de Lima - 2022. 

La Tabla 6 y la Figura 3 muestran que los participantes tuvieron mayor frecuencia 

en el nivel de "satisfecho con su vida" (34%), seguido de "insatisfecho con su vida" 

con un 28%, el nivel “muy satisfecho(a) con su vida” obtuvo 20%, la categoría 

“neutral” fue equivalente a 16% y, por último, “muy insatisfecho(a) con su vida” 

tuvo 2%. 

La tabla 7 y la figura 4, revelan que el estilo autoritativo fue más frecuente con 

74% entre los escolares, el estilo mixto fue el menos común con 16%, el estilo 

permisivo y autoritario obtuvieron 4% respectivamente y el estilo negligente tuvo 

2% de participantes. 
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. Análisis inferencial 

A. Prueba de normalidad 

Tabla 8 

Prueba de normalidad de la satisfacción vital. 

Estadísticos 
Satisfacción con la 

vida 

Media 16.28 

Desviación estándar 4.170 

Kolmogorov - Smirnov (K-S) 0.131 

p-valor 0.031 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 8 se observó que las puntuaciones de la satisfacción vital se 

representan en una media de 16.28 y una dispersión de 4.170 (DE) con un 

coeficiente de K-S de 0.131 y un p-valor de 0.031 (p<.05) el cual determina que 

se trata de una distribución no normal, por lo tanto, se debe emplear pruebas no 

paramétricas para el análisis inferencial como el Rho de Spearman que nos 

permitirá llevar a cabo el análisis de datos. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de los estilos de crianza. 

Estadísticos Estilos de crianza 

Media 2.68 

Desviación estándar 1.115 

K-S 0.233 

p-valor 0.000 

Nota. Elaboración propia. 
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En la tabla 9, se observó que las puntuaciones de los estilos de crianza se 

representan en una media de 2.68 y una dispersión de 1.115 (DE) con un 

coeficiente de K-S de 0.233 y un p-valor de 0.000 (p<.05) el cual determina que 

se trata de una distribución no normal, por lo tanto, se debe emplear pruebas no 

paramétricas para el análisis inferencial como el Rho de Spearman que nos 

permitirá llevar a cabo el análisis de datos. 

B. Comprobación de hipótesis 

Hipótesis general (HG) 

Ho: No existe relación significativa entre la satisfacción con la vida y los estilos 

de crianza en alumnos del 5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. 

HG: Existe relación significativa entre la satisfacción con la vida y los estilos de 

crianza en alumnos del 5° grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. 

 

Tabla 10 

Relación entre satisfacción con la vida y estilos de crianza. 

 Estilos de crianza 

Satisfacción con la vida 

Rho 0.102 

p-valor 0.479 

n 50 

              Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5 

Gráfico de dispersión de entre satisfacción con la vida y estilos de crianza. 

 

      Nota. Elaboración propia. 

Se observó en la tabla 10 y figura 5 que la relación entre satisfacción vital y estilos 

de crianza, no obtuvo coeficientes de correlación estadísticamente significativos 

(p=0.479) en la medida que se ubicó por encima de 0.05. De esta manera, los 

datos apuntan a que no se rechaza la hipótesis nula. 

C. Comprobación de hipótesis específicas 

Hipótesis de investigación (H1) 

Ho: No existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

compromiso de los estilos de crianza de escolares del 5° grado de secundaria 

de una I.E.P de Lima – 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

compromiso de los estilos de crianza de escolares del 5° grado de secundaria 

de una I.E.P. de Lima – 2022. 
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Tabla 11 

Relación entre satisfacción vital y la dimensión compromiso. 

 D1. Compromiso 

Satisfacción con la vida 

      Rho              0.175 

p-valor 0.223 

n 50 

                   Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 6 

Gráfico de dispersión de entre satisfacción vital y la dimensión compromiso. 

 

                Nota. Elaboración propia. 

La tabla 11 y figura 6 indicaron la asociación entre las puntuaciones de 

satisfacción vital y la dimensión compromiso. No hubo correlación 

estadísticamente significativa (p=0.223) dado que su valor estuvo por encima 

de 0.05. Desde este punto de vista, las pruebas apuntan al mantenimiento de 

la hipótesis nula y al rechazo de la hipótesis alternativa. 
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Hipótesis de investigación (H2) 

Ho: No existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

control conductual de los estilos de crianza de alumnos del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 

H2: Existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

control conductual de los estilos de crianza de estudiantes del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 

 

Tabla 12 

Relación entre satisfacción vital y la dimensión control conductual. 

 D2. Control 

Conductual 

Satisfacción con la vida 

Rho 0.092 

p-valor 0.526 

n 50 

                   Nota. Elaboración propia.  
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Figura 7 

Gráfico de dispersión de entre satisfacción vital y la dimensión control 

conductual. 

 

                Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 12 y figura 7 se analizaron la asociación entre la satisfacción vital y 

la dimensión control conductual, encontrando que no hubo una conexión 

estadísticamente significativa entre las dos variables (p=0,526) porque su valor 

fue superior a 0,05. Los datos muestran que debe rechazarse la hipótesis 

alterna y retener la hipótesis nula. 

Hipótesis de investigación (H3) 

Ho: No existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

autonomía psicológica de los estilos de crianza de alumnos del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 

H3: Existe una relación significativa entre la satisfacción vital y la dimensión 

autonomía psicológica de los estilos de crianza de alumnos del 5° grado de 

secundaria de una I.E.P. de Lima – 2022. 
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Tabla 13 

Asociación entre satisfacción vital y la dimensión autonomía psicológica. 

 D3. Autonomía 

psicología 

Satisfacción con la vida 

Rho -0.207 

p-valor 0.150 

n 50 

                   Fuente. Elaboración propia. 

Figura 8 

Gráfico de dispersión de entre satisfacción vital y la dimensión autonomía 

psicológica. 

 

               Nota. Elaboración propia. 

La tabla 13 y la figura 8 muestran la asociación entre las puntuaciones de 

satisfacción vital y la dimensión de autonomía psicológica. No hubo correlación 

estadísticamente significativa (p=0.150) dado que su valor de significancia fue 

superior a 0.05. Las pruebas refutan la hipótesis alternativa, lo que apunta al 

mantenimiento de la hipótesis nula.  
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Comparación de resultados 

Con respecto a la Hipótesis general: propone que no se obtuvieron coeficientes 

de asociación estadísticamente relevantes entre la satisfacción vital y los 

estilos parentales (Ver la Tabla 10 y la Figura 6). Sin embargo, este 

descubrimiento va en contra de los hallazgos de Díaz (2017), que afirman que 

el entorno social de la familia está favorable y significativamente asociado a la 

satisfacción vital, favoreciendo el desarrollo social, físico, afectivo y al 

bienestar de la persona. La razón de este diferente resultado puede deberse a 

que el clima social familiar abarca todas las características socio ambientales 

en donde actúa una persona lo cual influiría significativamente en sus 

relaciones interpersonales con los miembros de la familia (Moos, 1974, citado 

en Jiménez et al., 1999) a diferencia de los estilos parentales que se centran 

en las actitudes, comportamientos y estrategias aprendidos por los cuidadores 

para  educar a los niños; expresando estas actitudes a través de expresiones 

verbales, no verbales y demostraciones de cariño. Por otro lado, la 

investigación "Relación entre autoestima y satisfacción vital en una muestra de 

estudiantes universitarios", realizado por Ruiz et al. (2018) en España, halló 

que los niveles de satisfacción vital de los participantes aumentarían si 

desarrollaran mayores niveles de autoestima. A su vez, descubrió que existe 

una asociación positiva y relevante entre la satisfacción vital y la autoestima. 

La Hipótesis específica N°1:  indica que no se evidenció una conexión 

relevante entre la satisfacción vital y la dimensión compromiso (Ver tabla 11 y 

figura 7). En este caso, encontramos que resultados de la presente hipótesis 

se asemejan al estudio de García (2020) titulada “Relación entre los estilos 

parentales con la empatía en escolares de 13 a 16 años de edad de un colegio 

de Lima Metropolitana”, donde se confirma que no se halló un asociación alta 

entre ambas variables, y que el bajo compromiso que los hijos perciben de sus 

padres no los motiva a apoyar a los demás, tal vez debido a que los 

adolescentes están en una edad en la que aún son influenciados por sus 
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compañeros, en lugar de acercarse emocionalmente a sus padres. En este 

caso, podemos decir que la dimensión compromiso es muy importante en los 

hijos adolescentes porque necesitan que sus padres incrementen su interés 

por ellos, debido a que se encuentran en una etapa de alta inestabilidad 

emocional. Y esperan que los padres demuestren su sensibilidad ante sus 

situaciones de conflictos (Steinberg et al., 1989, citado en Merino y Arndt, 

2004). Por otro lado, encontramos el estudio de Panaspaico y Vega (2021), 

sobre determinar la predominancia del factor compromiso en los alumnos de 

secundaria, el cual discrepa con el presente trabajo, hallando que los padres 

que no se dedican afectivamente a sus hijos no favorecen el desarrollo 

emocional de éstos, creando inestabilidad emocional en los adolescentes,  

En cuanto a la Hipótesis especifica N°2: supone que no se identificó ninguna 

asociación estadísticamente relevante entre la satisfacción vital y la dimensión 

control conductual (Ver Tabla 12 y Figura 8). Este hallazgo coincidió con el de 

Flores (2018), quien estableció que los estilos parentales y las habilidades 

sociales no se enlazan significativamente, esto debido a que existen muchos 

factores interrelacionados que pueden influir en la conducta de los 

adolescentes, incluyendo el entorno social, el estatus socioeconómico e 

incluso en la propia personalidad. En ese sentido, el modelo personológico de 

Diener refiere que el bienestar depende de la personalidad ya que esta se 

mantiene estable en cada persona a lo largo del tiempo. De igual forma Castro 

(2009) señala que el tipo de personalidad de cada persona hace que estén 

más predispuestas a experimentar mayor satisfacción en las áreas familiares, 

con los amigos, en los estudios, el centro laboral, etc. Por otro lado, el estudio 

de Panaspaico y Vega (2021) en Perú, hallaron que cerca del 50% de los 

alumnos siente que sus padres no los supervisan, corriendo el riesgo de 

presentar problemas de conducta, agresividad y rebeldía debido a la ausencia 

de reglas y límites en la casa. Ello también se visualiza en el estudio de Vidal 

(2019) sobre “Sintomatología depresiva y satisfacción vital en adolescentes de 

una institución educativa nacional del distrito del Callao” en el Perú, el cual 

discrepa con el presente estudio, confirmando la conexión inversa y altamente 
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relevante, entre la depresión y la satisfacción vital, es decir, que en las 

valoraciones globales de los adolescentes sobre la calidad de vida y la salud 

mental, en particular sobre los síntomas depresivos, la satisfacción vital se 

asociaba a un estado de salud mental positivo, siendo un indicador útil para 

pronosticar la existencia o ausencia de síntomas depresivos en los 

adolescentes. 

La Hipótesis especifica N°3: confirma que el factor de autonomía psicológica y 

la satisfacción vital no mostraron ninguna asociación altamente relevante 

(véanse la tabla 13 y la figura 9). En contraste con los hallazgos de esta 

hipótesis, el estudio de Acosta (2020) discrepa con el presente estudio, al 

encontrar que el 61% de los adolescentes creía que sus padres tomaban en 

cuenta sus ideas y opiniones e incluso podían establecer juntos las reglas y 

límites de la casa. Esto fue apoyado por los resultados del estudio sobre las 

opiniones de los adolescentes sobre sus padres. 

La tesis de Aldave y Sinche (2020) titulada “satisfacción con la vida y bienestar 

psicológico en estudiantes de una escuela superior castrense de Lima”, se 

encontró que en la dimensión autonomía del bienestar psicológico que, a mejor 

toma de decisiones, los estudiantes tendrán una mejor valoración de sus vidas. 

Con respecto a esto, encontramos que para Merino y Arndt (2004) la 

autonomía psicológica se refiere al nivel de técnicas democráticas que aplican 

los cuidadores en el cuidado de los hijos, en otras palabras, al grado de libertad 

que tienen los adolescentes para actuar y pensar con autonomía en el hogar, 

lo que les permite hacerse responsables de sus actos y fortalecer su 

individualidad. Al contrario de los hijos que no muestran autonomía, 

presentando niveles muy altos de irresponsabilidad y de riesgo a muchos 

peligros, especialmente durante la adolescencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se demostró a nivel general que no hay asociación relevante entre las variables 

satisfacción vital y estilos de crianza en alumnos del 5° grado de secundaria de 

una I.E.P. de Lima-2022, habiendo obtenido un p-valor =0.479 (>0.05) 

manteniéndose la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

2. En la hipótesis específica 1, se demostró que no hay una conexión relevante entre 

la variable satisfacción vital y la dimensión compromiso de los estilos parentales 

en alumnos de 5to grado de secundaria de una I.E.P. de Lima-2022. Esto se 

determinó al obtener un p-valor de =0,223 (>0,05), resolviéndose aceptar la 

hipótesis nula y refutar la alterna. 

3. En la hipótesis específica 2, se demostró la variable satisfacción vital y la 

dimensión control conductual de los estilos parentales no tenían conexión 

relevante, habiéndose obtenido un p-valor =0,526 (>0,05). Aceptándose la 

hipótesis nula la cual refuta a la alterna. 

4. En la hipótesis específica 3, se demostró que no se presenta asociación 

relevante entre la variable satisfacción vital y la dimensión autonomía 

psicológica de los estilos de crianza en escolares del 5° grado de secundaria de 

una I.E.P. de Lima-2022, habiendo obtenido un p-valor =0.150 (>0.05) por lo 

que se consideró retener la hipótesis nula y se rechazar la alterna. 
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Recomendaciones 

1. Se aconseja que la institución educativa programe talleres y charlas 

psicoeducativas que fomenten las emociones y pensamientos positivos de los 

alumnos, teniendo a la psicología positiva como una herramienta de la cual 

apoyarse, esto contribuirá a mantener y mejorar los niveles de satisfacción vital 

de los alumnos. 

2. Se sugiere que la I.E.P. brinde a los padres de los alumnos talleres y charlas 

psicoeducativas sobre los estilos de crianza. De esa forma, reconocerán las 

características, beneficios y consecuencias de cada estilo, impactando de manera 

directa en la salud emocional y en el desarrollo personal de los estudiantes. 

  3.  Se recomienda realizar evaluaciones periódicas a los estudiantes para monitorear            

sus niveles de satisfacción vital y los estilos parentales percibidos en su hogar, 

por lo que es importante que la institución cuente con profesionales entrenados 

en la toma de pruebas psicológicas, para que presten atención personalizada a 

los alumnos que más lo necesiten. 

4. Formar grupos de encuentro dirigido a los estudiantes, para brindarles información 

y consejería adecuada para que puedan compartir los problemas y dificultades 

que puedan estar viviendo y que les cause insatisfacción con su vida. 

5. Se invita a realizar más investigaciones que contribuyan a seguir descubriendo 

qué otros factores intervienen en el logro de la satisfacción vital, tomando en 

cuenta la información sociodemográfica de los participantes como los ingresos 

familiares, la estructura familiar, el nivel social, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE(S) Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general: 
¿Qué relacion existe entre 
satisfacción con la vida y los 
estilos de crianza en estudiantes 
del 5° grado de secundaria de una 
institución educativa pública de 
Lima-2022?. 

 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
satisfacción con la vida y los 
estilos de crianza en estudiantes 
del 5° grado de secundaria de una 
institución educativa pública de 
Lima-2022. 
 

Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la 
satisfacción con la vida y los estilos 
de crianza en estudiantes del 5° 
grado de secundaria de una 
institución educativa pública de 
Lima-2022. 

Variable 1:  
 
Satisfacción con la 
vida. 
 
Dimensiones: 
 
- Satisfacción con 
la vida global. 
 
 
 
Variable 2: 
 
Estilos de crianza. 
 
Dimensiones: 
 
- compromiso 
- control conductual 
- autonomía 
psicológica 

Enfoque: Cuantitativo. 
 
Tipo: Básica. 
 
Nivel: Descriptivo-correlacional. 
 
Diseño: No experimental. 
 
Población y muestra: 
Población muestral de 50 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022. 
 
Técnicas e instrumentos. 
- Como técnica de recolección de 
datos se utilizó el cuestionario o 
encuesta. 
- Los instrumentos utilizados 
fueron:  
a) La escala de satisfacción con 
la vida (SWLS) y 
b) La escala de estilos de crianza 
de Steinberg. 
 
Técnicas de análisis y 
procesamiento de datos. 
Programa Excel y SPSS-26. 

Problemas específicos: 
- ¿Qué relación existe entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión compromiso de los 
estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022?. 
 
- ¿Qué relación existe entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión control conductual de 
los estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022?. 
 
- ¿Qué relación existe entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión autonomía psicológica 
de los estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022?. 
 

Objetivos específicos: 
- Establecer la relación entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión compromiso de los 
estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022. 
 
- Establecer la relación entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión control conductual de 
los estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022. 
 
- Establecer la relación entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión autonomía psicológica 
de los estilos de crianza de los 
estudiantes del 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022. 
 

Hipótesis especificas: 
- Existe relación significativa entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión compromiso de los 
estilos de crianza de los estudiantes 
de 5° grado de secundaria de una 
institución educativa pública de 
Lima-2022. 
 
- Existe relación significativa entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión control conductual de los 
estilos de crianza de los estudiantes 
de 5° grado de secundaria de una 
institución educativa pública de 
Lima-2022. 
 
- Existe relación significativa entre la 
satisfacción con la vida y la 
dimensión autonomía psicológica 
de los estilos de crianza de los 
estudiantes de 5° grado de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima-2022. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición 
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Anexo 4: Base de datos 

Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 
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Escala de Estilos de crianza de Steinberg 
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Anexo 5: Evidencia fotográfica 
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Anexo 6: Informe de Turnitin al 28% de similitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


