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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto de investigación fue determinar los tipos de lazos 

parentales en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNACH, La 

socialización parental hace referencia a los comportamientos y actitudes que son ejercidas 

por los padres en episodios del diario vivir, se analizó la variable partiendo de la búsqueda 

de datos bibliográficos, libros y sitios web. La metodología cuenta con un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, por nivel es descriptiva. La población fueron los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, la muestra fue no probabilística- intencionada, 

está conformada por los estudiantes de segundo, tercero y cuarto semestres configurado 

por 109 estudiantes. En la investigación se empleó el Instrumento de Lazos Parentales/ 

Parental Bonding Instrument (PBI), el mismo que está conformado por 25 preguntas 

teniendo en cuenta las figuras tanto padre como madre y está compuesto por dos 

dimensiones: Afecto y Sobreprotección, que a su vez permitió catalogarlos en los 

diferentes vínculos parentales (Vinculo óptimo, Vínculo ausente o débil, Constricción 

cariñosa, Control sin afecto). Por medio del mismo se pudo realizar el análisis e 

interpretación de resultados para responder los objetivos de investigación. Después de 

determinar y analizar los resultados se llegó a la conclusión que en los semestres motivo de 

la investigación se detectó una predominancia en el vínculo ausente o débil, es decir, se 

obtuvieron puntaciones bajas en la dimensión de afecto y sobreprotección, lo que indica 

que los padres se caracterizan por ser indiferentes, negligentes y controladores, al mismo 

tiempo que fomentan la autonomía en sus hijos. 

 

Palabras claves: Socialización parental, vínculo, estudiantes, Psicopedagogía. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La familia es considerada el contexto social más importante, ya que en ella se forman 

conductas y costumbres que sirven para desempeñarse en la sociedad, aquí se desarrollan 

una diversidad de acciones como la transmisión de afecto y comprensión que son 

determinantes para un desarrollo personal en los hijos, por ende, cada acción que se vivencie 

irá ligada con un modelo de comportamiento y repercutirá en cómo se desempeñen los hijos 

en el futuro. 

La Socialización Parental se refiere al tipo de educación que brindan los padres a sus 

hijos teniendo en cuenta sus conductas, costumbres, sus valores y creencias que han sido 

transmitidas de generación en generación y que son compartidas a sus hijos de acuerdo a la 

estructura familiar que se maneje y al contexto social en donde se desenvuelvan, cada hogar 

tiene una diferente forma de criar a sus hijos utilizando diferentes vínculos de socialización.  

La crianza de los hijos es un factor de los más importantes ya que influye 

posteriormente en la forma de actuar en varias situaciones de la vida del descendiente, ha 

sido un tema muy estudiado y se han definido dos dimensiones nombradas como afecto y 

sobreprotección que son los principales estilos de crianza, de estos a su vez se desglosan los 

principales vínculos de socialización parental: Vínculo óptimo, vínculo ausente, constricción 

cariñosa y control sin afecto (Castillo, 2019). 

  Los lazos parentales son definidos como la percepción que tiene un individuo con 

relación a las actitudes y comportamientos de cada progenitor (padre-madre-cuidador), esta 

investigación se enfocó en el objetivo de valorar los mismos en los estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo. Su importancia radica 

en que esta investigación realizó un estudio clave para conocer la realidad que viven algunos 

estudiantes en su familia, así como también se realizó una búsqueda teórica acerca de la 

variable socialización parental. 

A consideración, el instrumento que se aplicó en este estudio fue el Instrumento de 

Lazos Parentales/ Parental Bonding Instrument (PBI), que mide la percepción de la 

modalidad o estilo que un cuidador ofrece en los períodos de la niñez y adolescencia, es 

decir desde que nace hasta los 16 años, de modo que es un instrumento de aplicación a 

personas mayores a 16 años, de igual forma se presenta la variable de socialización parental 

como un ente que incluye conceptos relacionados a la familia y concretamente la relación 

padre, madre, cuidador e hijo que son los protagonistas principales en esta investigación.  

En virtud de lo expuesto, este apartado está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Introducción, se mencionan los aspectos más importantes de la 

investigación, se señala los antecedentes de investigaciones anteriores haciendo una relación 

con el tema, está redactado el problema de investigación en los niveles: Maso, meso y micro, 

por consecuente se encuentra la formulación del problema y las preguntas de investigación, 

se realizó la justificación de la investigación donde se detalló su importancia, factibilidad y 

originalidad, finalmente se plantearon los objetivos generales y específicos. 



 

 

16 
 

Capítulo II: Marco teórico, se describe la variable socialización parental, así como 

también se hace énfasis en sus dimensiones, vínculos, importancia e historia, esta 

información se recolectó a través de datos bibliográficos. 

Capítulo III: Metodología. Se menciona el enfoque, el tipo y diseño de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento, análisis e interpretación de datos, también se presentó la población y la 

muestra que se utilizó. 

Capítulo IV: Resultados y discusión. Se aplicó el test PBI que estableció los lazos 

parentales presentes en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto semestre, se realizó una 

discusión con los datos obtenidos.  

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, aquí mencionan los hallazgos 

importantes los que se ha llegado después de haber realizado el presente estudio. 
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1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se realizó una búsqueda de 

diferentes estudios que guardan relación con la variable “Socialización Parental”, los 

mismos que han permitido tener una panorámica más amplia sobre el tema de estudio y a su 

vez le han dado un aporte significativo al desarrollo del trabajo. A través de la revisión de 

medios digitales, artículos científicos, tesis, entre otros se encontraron las siguientes 

investigaciones relacionadas con la variable de estudio: 

 

La primera investigación se titula: “Estilos parentales y resiliencia en adolescentes de 

nivel socioeconómico bajo de Lima Metropolitana”, esta investigación fue desarrollada por 

Canales (2018). La autora planteó el objetivo de determinar la relación entre los estilos 

parentales y la resiliencia en un grupo de adolescentes de Lima Metropolitana de nivel 

socioeconómico bajo, en esta investigación se utilizó una muestra de 100 adolescentes que 

oscilaban en la edad de 16 y 17 años, la metodología que se usó corresponde a un modelo 

cuantitativo, el enfoque fue descriptivo, y el instrumento que se utilizó fue el Instrumento de 

Lazos Parentales (PBI) y la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Según los datos 

que se obtuvieron en la investigación se concluyó que los adolescentes que habitan en 

contextos pobres, y que su vez reciben cuidado de ambos padres y menor sobreprotección, 

tiene como resultado que su resiliencia se presente en niveles mayores. 

 

También se encontró un trabajo de investigación titulado: “Estilos de socialización 

parental en una muestra de adolescentes chilenos”. El autor de esta investigación es 

Espinoza (2020) y la finalidad u objetivo fue describir los estilos de socialización parental 

como una aproximación a la forma de crianza utilizada por padres, madres o cuidadores en 

Chile, con respecto a la metodología el tipo de investigación es no experimental, el tamaño 

de la muestra estuvo conformado por 875 adolescentes con una edad aproximada de 11 a 18 

años. El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario Sociodemográfico y el Cuestionario 

de Estilos de Socialización Parental denominado ESPA29. En esta investigación se concluyó 

que en la configuración de los estilos de socialización parental en madres su orden es 

descendente, es decir, fue: democrático, indulgente, negligente y autoritario, en cambio en 

los padres su configuración fue: indulgente, negligente, democrático y autoritario, es decir 

ascendente, estas conclusiones hicieron posible que existan intervenciones en las unidades 

educativas acerca de lo importante que es la crianza. 

 

Siguiendo con la revisión de documentos se presenta un estudio con el título: “Los 

estilos parentales de socialización y el ajuste psicológico”. La investigación se realizó por 

los autores Fuentes et. al (2015) y tuvo como objetivo el de analizar que estilo se relaciona 

con el mejor ajuste psicológico de los adolescentes españoles. En la metodología su 

tipología fue descriptivo-transversal, la muestra se conformó por 772 adolescentes que 

tenían una edad entre 12 y 17 años. El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de 

Estilos de Socialización Parental ESPA29. Según los resultados del estudio se llegó a la 

conclusión que el estilo indulgente, basado en la afectividad y no en la imposición, tiene 
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relación con los resultados más relevantes. Por lo cual se identifica la importancia de la 

implicación afectiva de los progenitores en la socialización con sus descendientes para que 

posean un idóneo ajuste psicológico y emocional.  

 

Las autoras de esta investigación son Flores & García (2019) y su estudio está 

titulado como “Lazos parentales y conducta antisocial - delictiva en adolescentes del distrito 

Víctor Larco Herrera”. El objetivo de la investigación fue el explicar la relación entre los 

lazos parentales y la conducta antisocial - delictiva en adolescentes del distrito Víctor Larco 

Herrera. Por otro lado, la muestra se conformó por 238 adolescentes que oscilaban entre las 

edades de 16 a 18 años. En el diseño de investigación se utilizó un enfoque descriptivo y 

correlacional, para recoger los datos en la investigación se usó el Instrumento de Lazos 

Parentales (PBI), y el de Conductas Antisociales Delictivas (CAD). Los resultados arrojaron 

que hay una correspondencia de amplitud mediana solo con la dimensión de cuidado en la 

madre y la conducta delictiva, por otro lado, en la dimensión sobreprotección y 

comportamiento antisocial no se encontraron correspondencias importantes. 

 

Se encontró la tesis realizada por Palacios (2019) con el tema “Estilos de 

Socialización Parental e Inteligencia Emocional en Adolescentes de Educación Secundaria 

de Lima Metropolitana”. En esta investigación el objetivo fue determinar la relación entre 

los estilos de socialización parental y los niveles de inteligencia emocional en adolescentes 

de educación secundaria de Lima. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario ESPA29, 

en relación al tipo de investigación se utilizó una tipología descriptiva- no experimental, la 

muestra estuvo conformada por 104 adolescentes entre 13 y 17 años. El autor concluyó que 

se evidencia una correspondencia no significativa entre los estilos de socialización parental y 

los niveles de inteligencia emocional. 

 

 Por consiguiente, se expone un estudio denominado “Estilos de socialización 

parental y habilidades sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa Cisneros “de la 

carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional de Chimborazo, la investigación 

se realizó por Burgos & López (2020), las autoras plantearon el objetivo de identificar como 

los estilos de socialización parental determinan las habilidades sociales en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros”. La 

metodología tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, y de acuerdo al 

tipo de investigación fue correlacional, los instrumentos que se utilizaron para recoger los 

datos fueron el cuestionario ESPA29 y el test de Habilidades Sociales, los resultados 

señalaron que hay una relación significativa de 357 entre las dos variables de estudio. 

 

Por lo que es pertinente efectuar el presente estudio sobre la Socialización Parental 

en los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía, para determinar los lazos parentales en 

los futuros profesionales de la salud mental dentro del campo educativo que se preparan en 

la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los factores económicos y laborales han hecho que múltiples progenitores no puedan 

estar al pendiente de sus hijos y brindarles la interacción necesaria para que se desarrollen 

paulatinamente como un ser humano íntegro, esto es un factor negativo ya que está 

comprobado las bases de una buena comunicación son necesarias para que el niño y 

adolescente desarrolle los componentes necesarios para afrontar la vida eficazmente. 

 

La familia es el espacio donde los distintos miembros que la conforman se van 

desarrollando de acuerdo a las situaciones que se vivencie, esta investigación va enfocada en 

sus miembros principales que son padre, madre e hijos, ya que el amor, la confianza y 

seguridad que los mismos les proporcionen a los hijos quedará impregnada en su 

personalidad, determinará su toma de decisiones y de ello depende su desempeño en la 

sociedad, de ahí la importancia de la familia (López & Guiamaro, 2016). 

 

En Latinoamérica los últimos años por distintas problemáticas económicas, 

personales y sociales han causado un cambio dentro de la familia como la disminución en el 

número de hijos, problemas de pareja, la ausencia de madre o padre por cuestiones laborales, 

donde el cuidado de los hijos se da por algún otro miembro familiar o persona de servicio 

doméstico (Marquez & Pilla, 2019). La familia es el principal contexto en donde los niños 

aprenden destrezas sociales e interpersonales, varios estudios señalan que un mal manejo del 

núcleo familiar incide en la autoestima, rendimiento académico, desempeño personal de los 

niños y niñas.   

 

En estudios realizados en Ecuador se ha identificado una gran problemática según 

Minteguiaga & Ubasart (2014) que planteó que una gran cantidad de familias tienen papeles 

de género modificados, en cuanto a jefaturas a cargo solo de madre, al no tener un padre esto 

agrava el desempeño en la afectividad y la vida escolar del niño. Así como también ha 

existido un aumento de violencia con respecto a la relación padre-hijo que va desde el 35% 

al 44% en los últimos 10 años, se encontró que la forma más habitual de violencia es cuando 

los niños reciben negligencia o malos cuidados por parte de sus padres, según las 

estadísticas el 25% recibe violencia psicológica, el 18% reciben violencia física y finalmente 

el 7% corresponde al abuso sexual (Velasco et. al, 2014). 

 

En los problemas que surgen en la familia según Vuchinich et. al (2002) citado en 

Félix & Domenech (2017) “Se ha demostrado que las familias que poseen buenas destrezas 

de solución de problemas presentan menos patrones negativos de comunicación y menos 

problemas de comportamiento en los niños” (P.151). En este sentido es importante que los 

adultos, padres y madres de familia que estén a cargo de la atención y cuidado de niños y 

niñas tengan conocimiento sobre el papel que les corresponde ejercer como adultos 

significativos y moldeadores de las futuras generaciones.  
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En la ciudad de Riobamba específicamente en la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo que mantiene los niveles de educación superior, se ha 

evidenciado que existe un porcentaje de estudiantes que no se expresan abiertamente con sus 

padres o cuidadores y esto genera conflictos en el proceso de aprendizaje, las relaciones 

intrafamiliares e interpersonales. Este fue el inicio de la investigación ya que un padre es de 

vital importancia en la vida de su hijo, le ayuda en diversos factores tanto en su desarrollo 

personal y en el crecimiento de su autoestima, es por ello que se necesita conocer cuál es el 

vínculo de socialización que presentan los estudiantes de la Universidad. 

 

Bajo la panorámica del contexto y descripción respecto al planteamiento del 

problema, se sistematiza las siguientes interrogantes que orientan el estudio: 

 

1.3.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son los tipos de lazos parentales presentes en los estudiantes de segundo, tercero y 

cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo? 

 

1.3.2 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los lazos parentales predominantes en los estudiantes de segundo, tercero y 

cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo? 

¿Cuál es el resultado de la comparación de los tipos de lazos parentales entre los semestres 

de segundo, tercero y cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN   

 

El estudio radica en la importancia de determinar los tipos de lazos parentales 

presentes en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo ya que de acuerdo a publicaciones y análisis de documentos realizados sobre 

este tema, se establece que el vínculo parental que posean los padres repercute en el 

desempeño futuro de los hijos e influye en la capacidad intelectual, emocional y factores 

sociales, es por esta realidad que se efectúa el presente estudio. Esta investigación es muy 

interesante porque permitió analizar el mundo tan complejo del rol de los padres sobre sus 

hijos, las dimensiones y vínculos parentales que estos ocupan para educar a los mismos 

afecta no solo en el campo educativo, sino en su futuro. 

 

Esta investigación tiene su relevancia por el punto de vista teórico, desde diferentes 

concepciones de socialización parental, diversos autores han postulado sobre la conducta o 

actitud que tiene un padre con relación a su hijo y es así como se han desarrollado sus 

teorías, dimensiones, y características, como nos dice Parker et. al (1979) citado de Canales 

(2018) que argumentó que existen dos dimensiones, por un lado, está el cuidado y 

sobreprotección, y de estas a su vez, se derivan los vínculos parentales o estilos de crianza 

que serán nombrados posteriormente.  

 

Visto desde el punto de vista de las aportaciones a la ciencia el estudio permitió 

analizar y sintetizar información teórica y conceptual sobre las diferentes dimensiones y 

vínculos que engloban la socialización parental, se investigó postulados científicos en donde 

se explican los términos e historia sobre la variable de estudio, por ello esta investigación 

puede servir de guía para profesores o padres de familia que  busquen orientar a sus niños y 

adolescentes de la manera más eficiente posible. 

 

La significación social en este estudio engloba a la familia ya que es una estructura 

compleja en donde existen emociones, escenarios y actitudes que moldean a los individuos 

que posteriormente influyen en la sociedad, la investigación permitió conocer los vínculos 

de socialización parental o lazos parentales que son utilizados en los estudiantes de la 

población investigada. 

 

Los beneficiarios de este estudio son los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, debido a que a través de la identificación de los 

estilos de socialización parental se pudo palpar la realidad y esto facilitaría posibles 

intervenciones en los respectivos escenarios. El estudio fue factible realizarlo debido a que 

se contó con los recursos y condiciones necesarias, así como el permiso de las autoridades, 

docentes y alumnos. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar los tipos de socialización parental en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía de la “Universidad Nacional de Chimborazo”. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Establecer los tipos de socialización parental predominantes en los estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

“Universidad Nacional de Chimborazo”. 

• Comparar los tipos de tipos de socialización parental entre los semestres de segundo, 

tercero y cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la “Universidad 

Nacional de Chimborazo”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Socialización 

Guevara y Sinaluisa (2019) definen a la socialización como la interrelación entre un 

grupo de individuos, dentro de este proceso se aprenden y adoptan formas de actuar, 

reflexionar y sentir de los sujetos con los que se interactúa. 

En otra postura, la socialización es un proceso en el cuál se aprende sobre el sentido 

de la identidad personal que se posee, es decir quiénes son y como se identifican, el 

aprendizaje y las actitudes del ser humano son gracias al proceso de socialización que se ha 

desempeñado desde la infancia (Flores, 2019). 

 

2.2 Socialización parental 

La socialización parental es el modelo mediante el cual los padres se relacionan con 

sus hijos a través de la transmisión de ideas, formas de actuar, percibir y pensar, es decir son 

los patrones de comportamiento que tienen los padres hacia sus hijos, es un tema ha sido 

muy investigado por su relevancia en la sociedad, se han utilizado muchos conceptos para 

definirla, a continuación se presentan varios de ellos. 

 

Musitu y García (2004) citado de Pérez (2013) nos dice que es un proceso interactivo 

mediante el cual se transmite cultura de una generación a la siguiente, aquí se incorporan 

conductas y creencias en el ser humano, es conocido como un proceso de aprendizaje no 

formalizado e inconsciente. 

 

En otra concepción, se define como la enseñanza que brindan los padres a sus hijos 

mediante la transmisión de sus valores, creencias, costumbres y actitudes de acuerdo a la 

estructura familiar que se maneje, así mismo se toma en cuenta el contexto social en el que 

se desenvuelve la familia (Marquez & Pilla, 2019). 

Otro de los conceptos más tomados en consideración con respecto a la socialización 

parental o lazos parentales, tenemos: 

 

De acuerdo a la postura de Baumrind (1968) citado en Hernández (2021) se 

estableció que la socialización parental o lazos parentales se entienden como el grupo de 

comportamientos, estilos de actuar y estrategias que usan los padres durante el proceso de 

relacionarse con sus hijos. 

 

Musitu y García (2004) determinaron que el estilo de socialización parental tiene un 

papel importante sobre las respuestas afectivas expresadas por parte de los padres. Por lo 

cual en los hijos en sus primeros años de vida cuando aún no poseen un desarrollo del 

lenguaje, la actitud, los gestos, las expresiones faciales y la postura expresados por parte de 

los padres les brindará la habilidad de concluir si su comportamiento es adecuado o no según 

la situación. 
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La socialización parental es el conjunto de respuestas que los padres o cuidadores 

expresan ante un accionar de su hijo, aquí intervienen varias características como 

expresiones, tonos de voz, afecto, etc.  Es un proceso que determinará si la manera de actuar 

de los niños es positiva o negativa.   

 

 A causa de la investigación de Romero (2019) se concibe que la socialización 

parental se establece como el proceso en el que los patrones de comportamiento son 

expresados en el interior de la familia, cada patrón sobresale por su autenticidad ya que 

sintetizan estilos de educar al descendiente. De acuerdo a la postura de Glasgow et al. (1997) 

es definida como el conjunto de formas de educar que determinan los vínculos que se han 

desarrollado entre padres e hijos en varios entornos. 

 

Cumisille et.al (2014) definieron a la socialización parental o los lazos parentales 

como una serie de actitudes que desempeñan los progenitores con el fin crear un clima 

afectivo, en donde las actitudes son receptadas por los hijos, y esto a su vez se relaciona con 

su actuar directa o indirectamente.  

 

Para Flores & García (2019) “Aluden a los comportamientos y actitudes de ambos 

padres o cuidadores que son expresados y comunicados a los hijos, las cuales se toman en 

conjunto para contribuir al proceso de apego, creando un clima emocional” (P.17). Estos a 

su vez pueden incluir a las personas que laboran cuidándolos y a la atención a las 

necesidades subjetivas y físicas de los hijos. 

 

Varios estudios señalan que varias problemáticas psicológicas en personas tienen su 

origen en el estilo o vínculo de crianza que perciben de sus padres, según afirma que una 

relación de apego saludable se ejecuta cuando las necesidades psíquicas y físicas del niño se 

satisfacen y provocan un sentimiento de seguridad, que el niño sienta confianza en su 

vínculo de apego asegurara facilidad a futuro de la exploración tanto del mundo físico como 

del social (Ospina et. al, 2015). 

Por otro lado, Goodnow (1985) citado en Torío et. Al (2008) llegó a la afirmación de 

que la socialización parental es una agrupación de acciones que los padres consideran 

adecuadas para sus descendientes con la finalidad de que se adapten al entorno social. 

 

En la relación que existe entre un padre y su hijo se encuentran escenarios que 

fundamentan la estructuración de la vida subjetiva, a su vez construyen su personalidad y los 

recursos necesarios para afrontar los problemas de la vida. Este vínculo o también llamado 

lazo parental es conocido como la percepción que tiene una persona de aquellos 

comportamientos y actitudes establecidos por las personas que los cuidaban durante su 

crianza (Quispe y Flores, 2018). 

 

      Es importante el vínculo del apego que se va creando entre los cuidadores (madre y 

padre) durante la infancia y adolescencia de su descendiente, el sujeto en desarrollo 

dependerá del lazo parental que haya formado con el adulto ya que es un punto crítico que 
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determinará el desempeño futuro y los posibles efectos positivos o negativos, su importancia 

radica en los primeros años ya que ahí se van formando los primeros cimientos que sirven 

como base para el desarrollo personal y su adecuado desarrollo psicológico. 

 

2.3 Importancia de la socialización parental  

Según Becerra (2013) citado en Flores (2019) menciona que existen tres objetivos 

relevantes para el desarrollo de la socialización parental, se describen a continuación:  

 

2.3.1. Control del impulso 

Se refiere a aquel desarrollo en donde la capacidad de autorregulación se fortalece, 

esto sucede por lo general en la infancia gracias a la socialización con los cuidadores o 

padres y con los demás familiares. Flores (2019) manifestó que gracias a esto todas las 

personas logran tener un equilibrio sobre el ego que han adquirido gracias a la sociedad, así 

ejercen autocontrol sobre determinados impulsos. 

 

2.3.2. Preparación y ejecución de los roles 

Este objetivo se refiere a aquel recorrido de aprendizaje y ejecución de varios papeles 

sociales, aquí se insertan roles con referencia a la familia y el género, aquí los adolescentes 

manifiestan roles con el sexo contrario, en contraste con los adultos que despliegan roles de 

casados y filiación (Becerra, 2013). 

 

2.3.3. Desarrollo de fuentes de significación 

Esta meta hace referencia a lo que es amado y valorado en referencia al por qué y 

para qué se debe existir, por lo general esto engloba la religión o los valores que son 

transmitidos por los padres, en resumen, es lo que tiene que ser estimado y lo que no 

(Becerra, 2013).   

 

2.4 Dimensiones de socialización parental 

De acuerdo a la postura de Parker et. al (1979) citado en Galarreta (2016), a 

continuación, se describen las dos dimensiones que contienen los lazos parentales: 

 

2.4.1 Dimensión de Cuidado 

  Es entendido como la dimensión que contiene un conjunto de conductas como la 

atención, interés, incluyendo también a las expresiones afectivas, empatía y voz cálida. Al 

momento que un hijo realiza llamadas y demandas responden teniendo en cuenta su 

bienestar, o por el lado contrario, con desinterés, expresarse insensible, como respuesta a los 

hechos. 

De esta dimensión se desglosan dos indicadores que apuntan a la ausencia o 

presencia de esta, que se describen a continuación:          

  

• Afecto: Se refiere a las conductas que son percibidas como comportamientos 

afectuosos, contención emocional, proximidad y empatía. 
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• Rechazo: Es el conjunto de conductas que contienen frialdad emotiva, 

circunstancias donde los padres se manifiestan indiferentes y con falta de cuidado al 

momento de cuidar a su descendiente.   

 

2.4.2 Dimensión de Sobreprotección  

Es referido a las actitudes expresadas por los padres que tienen excesiva intrusión 

sobre los hijos, degradando su privacidad, tratando al adolescente como si fuera un niño con 

el intento de prevenirlo de posibles riesgos, esto no permite que los hijos asuman la 

responsabilidad de desarrollar una conducta autónoma.  

Posee dos indicadores que igualmente apuntan a la ausencia o presencia de esta dimensión, 

que son los siguientes:  

 

• Control: A este indicador se lo describe como los comportamientos relacionados a 

la vigilancia que son manifestados por los padres, cuando ponen límites y guía 

asegurándose que cumplan sus recomendaciones.  

 

• Autonomía: Se expresan disposiciones para que el hijo aplique su toma de 

decisiones con independencia.  

 

2.5 Tipos de vínculos en la socialización parental 

Según Parker et. al (1979) autores que crearon el Instrumento de Lazos Parentales 

(P.B.I.) tienen en cuenta la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth para crear una 

clasificación de los tipos de vínculos parentales los cuales se desglosan de las dimensiones 

Control y Sobreprotección que se describieron anteriormente, los cuales forman parte del 

modelo teórico del instrumento de estudio y son descritos a continuación:  

 

2.5.1 Vínculo óptimo 

Es determinado por los comportamientos de cuidadores afectuosos, que tienen 

empatía, y que a su vez son contenedores de emociones; también hacen que la 

independencia y autonomía se fortalezcan. Los padres que clasifican en este vínculo son 

aquellos que tienen puntuaciones altas en la dimensión de cuidado y bajas en la dimensión 

de sobreprotección (Maquet, 2009).  

 

2.5.2 Vínculo ausente o débil 

Son aquellos padres que tienen puntajes bajos en cuidado y sobreprotección, tienen 

como característica el presentar frialdad e indiferencia hacia sus hijos, también son padres 

que contribuyen a la formación de la autonomía (Maquet, 2009).  

 

2.5.3 Constricción cariñosa 

Son aquellos padres que están puntuados con un alto porcentaje en cuidado y 

sobreprotección, este tipo de vínculo se caracteriza por presentar afecto, empatía y 
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proximidad en relación a su hijo, son padres que tienen comportamientos controladores, que 

desmejoran la autonomía del hijo (Galarreta, 2016).  

 

2.5.4 Control sin afecto 

Está conformado por padres que se expresan con frialdad, son indiferentes, contienen 

negligencia emocional, y poseen comportamientos controladores y excesivos que restringen 

la autonomía en los hijos (Maquet, 2009). 

 

2.5.5 Vínculo promedio 

Está constituido por los padres que tienen puntuaciones mediales en las dos 

dimensiones, en otras palabras, son quienes no llegan a tener puntuaciones altas ni bajas en 

las dimensiones de cuidado y sobreprotección (Galarreta, 2016). 

 

Cuadrante de los tipos de vínculos parentales 

 
Fuente: Manual de PBI Parker et. al (1979) 

 

2.6 Modelo teórico de apego de Bowlby 

Existen varias teorías que explican acerca de la relación que posee un niño con su 

padre o cuidador, una de ellas y la más famosa, es la teoría del apego fue efectuada por John 

Bowlby, psiquiatra británico quien buscaba dar respuesta al por qué los niños se vuelven 

personas emocionalmente aferrados a sus padres o la persona que los cuidaba y cuáles son 

los efectos emocionales y cognitivos como resultado de la separación de ellos (Vasquez, 

2019). 

 

Siguiendo esta lógica para el psicoanalista Bowlby (1985) citado en Vásquez (2019) 

refirió que la conducta del apego está manejada y organizada por el sistema nervioso central 

(SNC) por ende cuando una persona o niño detecta un estímulo amenazante del contexto, el 

sistema nervioso central se activará y como resultado hará que busque apoyo y protección en un 

sujeto que satisfaga sus necesidades, en este caso su padre o madre. La teoría del apego nació 
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del interés de su trabajo en varias instituciones infantiles con niños internados debido a 

problemas emocionales y fallas en el desarrollo, entre otras enfermedades (Maquet, 2009). 

De este modo cada persona desarrollará un tipo de apego diferente y esto dependerá de la 

forma en cómo se desarrolló su cuidado en sus primeros años de vida y las atenciones que el 

cuidador pudo brindarle (Gómez, 2010).  

 

John Bowlby empezó a poner énfasis en el concepto de apego a partir del análisis de 

la teoría de Freud, es así como señala el valor de la interacción social como algo inherente 

en un bebé. Su postura manifestó que estuvo en contra con la teoría psicoanalítica de que las 

respuestas que tienen los bebés ante un estímulo se relacionan con la vida de fantasía 

interior, y no con las situaciones de la vida real (Antunes, 2020). También explica que esta 

conducta no solo está influenciada por la motivación del placer al contacto, sino por el 

miedo inherente a lo desconocido (Guedeney, 2004). 

 

De acuerdo con la teoría del apego el sujeto tiene como necesidad de supervivencia 

el fortalecimiento de lazos afectivos a lo largo de toda su vida. El término de apego se 

refiere a la inclinación que un niño tiene a buscar y mantener proximidad a una figura 

paterna, bajo ciertas circunstancias como cuando está enfermo e intranquilo, con la finalidad 

de sentir que sus necesidades se han suplido (Bowlby, 1985). El apego puede ocurrir en 

todas las edades y el primer vínculo de apego que suele formarse es con la madre, pero 

después se forman más vínculos con los otros cuidadores (Ainsworth, 1979). 

 

2.7 Patrones de apego parentales  

Ainsworth (1979) citado de Galarreta (2016) se basó en la teoría del Apego de 

Bowlby y dirigió un experimento en el que buscaba analizar las conductas de apego, como 

consecuencia del experimento halló tres diferentes patrones de apego, aunque no son parte 

del modelo teórico del instrumento, sirvieron de base para la elaboración de los tipos de 

vínculo desarrollados por los creadores del Instrumento de Lazos Parentales (PBI)), se 

describen a continuación: 

 

2.7.1 Patrón A: Apego evitativo  

Los niños que expresan este patrón se caracterizan por permanecer ansiosos y con 

enojo en la casa. En el experimento se encontraron con comportamientos de exploración, 

pasando por alto la presencia de su madre en la habitación. Después, cuando su madre salía 

no manifestaban respuestas de afectación, no obstante, cuando volvía a la habitación se 

producía indiferencia en relación a su madre. Ainsworth (1979) interpretó esta respuesta 

como una manera de reaccionar del infante al entender que no podía contar con el apoyo de 

su madre como consecuencia de haber recibido rechazo en el pasado, es por aquello que se 

manifiestan con indiferencia, que posteriormente lo denominó como comportamiento de 

desapego.  
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2.7.2 Apego seguro: Patrón B  

A este patrón se le designa como saludable para Ainsworth (1979), ya que describe el 

placer de un niño por la conexión física con su cuidador, también se percibió carencia de 

ansiedad al encontrarse en episodios de separación cortos. El niño utiliza la presencia de la 

figura del cuidador para sentirse seguro de explorar el contexto, por ende, al acontecerse la 

reunión con su cuidador, el infante busca cercanía y proximidad con su madre (Ainsworth, 

1979 citado en Galarreta, 2016).  

 

2.7.3 Apego ambivalente: Patrón C  

Este patrón se refiere a los episodios de comportamiento del infante ya sean ansiosos 

o pasivos. En la experimentación la autora observó que los niños no manifestaban interés 

por conocer el contexto de la habitación, pues cuando su progenitora salía expresaban 

preocupación y malestar, cuando la madre regresaba a la habitación se mostraban con algo 

de enojo y resistentes al contacto.  

 

El experimento determinó que los comportamientos del niño son el resultado de los 

comportamientos que tienen sus figuras de apego, ya que pueden mostrarse amorosas y otras 

indiferentes, así, algunas llegan a debilitar las conductas de exploración del infante, lo que 

tiene como consecuencia que el niño posea inseguridad, dependencia y un comportamiento 

cambiante (Ainsworth, 1979 citado de Galarreta, 2016). 

 

2.7.4 Apego desorganizado: Patrón D 

Los niños que tienen este patrón no cuentan con un planeamiento organizado para 

afrontar una situación que se concibe amenazante, por lo cual expresan comportamientos 

contradictorios o mal dirigidos, ya que en el experimento los niños recibieron a la 

progenitora con felicidad, pero luego se manifestaron indiferentes (Main & Solomon, 1986 

citado de Galarreta, 2016). 

 

 Esta característica se presenta en niños que son víctimas de negligencia o maltrato, 

cuando el cuidador padece de trastornos psicológicos o en el pasado ha sido víctima de 

maltrato físico o sexual (Bowlby, 1989 citado de Galarreta, 2016). 

 

2.8 Componentes del apego  

En la relación que tiene un padre con su hijo se identificaron los siguientes 

componentes. El primero se refiere a la conducta del apego, engloba un conjunto de 

comportamientos y actividades que un infante realiza para estar cercano a su cuidador, 

cuando el niño va creciendo estos comportamientos se moldean (López et. al, 2012 citado en 

Aguirre & Lacayo 2019). En este componente están incluidas las conductas exploratorias del 

niño, conductas que realiza cuando usa al padre o cuidador como su refugio (Bowlby, 1993). 

 

El segundo componente engloba “los modelos operantes internos: Estos se definen 

como cada experiencia que el niño/a mantiene con su pariente, estas son permanentes en él 

como si fueran una representación mental” (Aguirre & Lacayo, 2019, p. 23). Este modelo 
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está conformado por el concepto, emociones y creencias que posee el niño acerca de él 

mismo y sobre los otros aspectos importantes de la realidad. Este conjunto de experiencias 

adquiridas gracias al cuidador y a las situaciones vividas denotan una forma de comportase, 

pensar y sentir.  Estos modelos operantes se definen en los primeros meses de vida, estos a 

su vez se van moldeando a lo largo de toda la existencia del ser humano, lo que se entiende 

como modelos que tienden a ser estables, pero pueden cambiar (Marrone & Ortiz 2001 

citado en Aguirre & Lacayo, 2019).  

 

El tercer componente es referido a la parte subjetiva o sentimental, cuando se ha 

generado una buena relación con el cuidador, esto brindará al niño pensamientos positivos, 

caso contrario, ocasionaría que el niño posea sentimientos de negativos como la angustia 

(Bowlby, 1993 citado en Aguirre y Lacayo, 2019). 

 

Cuando el bebé cumple aproximadamente seis meses con su cuidador, los 

componentes se asientan y generan el apego, este es un acto particular por individuo, como 

señala Bowlby (1993): Las conductas de comportamiento del apego expresadas por un 

sujeto, se definen por la experiencia vivida y la realidad que vive actualmente, aquí también 

se adhieren las experiencias en las fases previas al nacimiento, con los padres. Existen varias 

funciones del apego, pero la principal es la de supervivencia, asimismo la otra función es 

cuando el niño manifiesta la búsqueda de seguridad, así contribuyendo con su salud mental, 

física y psicosocial (López, et. al, 2012). 

 

2.9 Fases de la construcción del apego  

Para Gago (2014) las fases de la construcción del apego son las siguientes:   

 

• Cuando el niño tiene de 0 a 6 meses, es cuando se va construyendo y reconociendo a 

la figura de apego, ya sea un cuidador o a sus padres.  

 

• En la etapa de 6 meses a 3 años, es cuando se inicia con la regulación y 

experimentación con la figura de apego, en esta etapa se produce la búsqueda ante 

posibles amenazas. Aquí puede suceder que inicie el alejamiento y la exploración en 

episodios o momentos tranquilos. Esta fase es particular por que al finalizar el primer 

año se internaliza la relación del apego, en otras palabras, esto genera estabilidad en 

el niño y en el contexto de la familia. 

 

• En el periodo de los 3 años para adelante, se activa el apego, ya que el cuidador o 

padre (figura de apego) es identificada como entidad separada, por ende, esto hace 

que en el niño se produzcan conductas activadoras del apego para prevenir que se 

separen.  

 

• Este período corresponde a la adolescencia, aquí se produce el desapego, duelo y 

reapego, en otros términos, lo primero que sucede es una turbulencia generada por lo 

complejo del desapego con sus cuidadores o padres. En esta fase el adolescente 
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tiende a aprender a soportar el duelo de la separación. Por último, se genera el 

reapego a nuevos vínculos hacia coetáneos u adultos. 

 

• Esta etapa corresponde a la adultez, y aquí se genera un apego en una pareja, pero no 

es tan predominante, así como la infancia. 

 

2.10 La familia como agente socializador 

El papel de la familia en el desarrollo del ser humano es muy fundamental ya que 

juega papeles importantes en áreas como la socialización, autoestima y rendimiento en la 

sociedad, por ende, se enfatiza el papel que tienen los padres, madres y cuidadores que 

cargan la gran responsabilidad de guiar a los hijos desde las primeras etapas de desarrollo. 

 

Esparza y Pilatuña (2020) mencionan que la familia es la estructura encargada de las 

pautas de socialización, siendo esta la más fundamental porque es el primer contexto que 

permite relacionarse, comunicarse y dar/recibir afecto. Dentro de la familia existe una 

organización social que es conformada por los integrantes, las interacciones que ocurran con 

estos serán importantes para el inicio de la educación que influirá a lo largo de toda la vida. 

 

La familia es la conformación básica del desarrollo de los seres humanos en la 

sociedad, este pensamiento tradicional está fundamentado por Castillo (2018) quien planteó 

que la familia es un ente socializador que actúa como modelo condicionante de los 

aprendizajes y conductas que tienen que ver no sólo con la vida o el estilo familiar, sino con 

las características de personalidad y toma de decisiones de quienes están conectados 

diariamente a este sistema. 

 

 Desde hace muchos años el tema de la familia ha sido un tema muy estudiado por la 

influencia en la sociedad, dentro de este contexto ocurren actos como la transmisión de 

afecto, las primeras panorámicas de una vida en comunidad, contribuye de forma 

significativa en la formación de características que formarán parte del niño, adolescente y 

adulto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque o corte de Investigación 

3.1.1 Cuantitativo 

 

Porque es una investigación donde se obtuvieron sus datos a través de las técnicas e 

instrumentos de recolección. Además, fueron analizados e interpretados a través de 

procedimientos estadísticos, dónde se representó en tablas o estadígrafos de representación 

gráfica y posteriormente sirvió para contestar las preguntas de investigación. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

3.2.1 Por el nivel o alcance 

Descriptiva: 

A través de la investigación descriptiva se logró identificar, clasificar y relacionar las 

características más importantes de la variable de estudio, que se refiere a la socialización 

parental. 

 

3.2.2 Por el tiempo  

Transversal o transeccional: 

Ya que se realizó en un período de tiempo determinado en donde se aplicó por una 

sola vez los instrumentos de recolección para el análisis de los mismos y se desarrolló en el 

proceso de realización del estudio.  

 

3.2.3 Por los objetivos 

Básica: 

Porque fue un acercamiento analítico del hecho o fenómeno, se dedica al desarrollo 

de la ciencia e investigación y le interesa determinar las condiciones y/o características del 

problema motivo de estudio. 

 

3.2.4 Por el lugar 

De campo 

Fue un estudio de campo dado que se realizó en el lugar de los hechos en este caso la 

Universidad Nacional de Chimborazo, con los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

semestres de la carrera de Psicopedagogía. 
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3.3 Diseño de investigación 

3.3.1 No experimental 

Debido a ser una investigación descriptiva, en el momento de recopilación, análisis e 

interpretación de datos no se manipularon las variables de estudio: Se observó el fenómeno o 

acontecimiento tal cual se presentó en su contexto natural y real. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

SOCIALIZACIÓN 

PARENTAL  

Psicométrica Instrumento de Lazos 

parentales/ Parental 

Bonding Instrument 

(P.B.I.) (Parker et. 

Al, 1979). 

Este instrumento determina la percepción 

que un hijo tiene en referencia a las 

actitudes y condutas expresadas por sus 

padres o figuras parentales en la infancia y 

adolescencia hasta los 16 años y su 

aplicación la conciben individuos mayores 

de 16 años, está conformado por 25 ítems 

que pertenecen a los dos factores, cuidado 

y sobreprotección, de estos a su vez se 

derivan los vínculos que son: vinculo 

optimo, vínculo ausente, constricción 

cariñosa y control sin afecto. 

Fuente: Instrumento de lazos parentales 

Elaborado por: Jeremy Fernández (2022) 

 

3.5 Población de estudio y tamaño de la muestra 

3.5.1 Población de estudio  

La población en esta investigación fueron los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía, Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

3.5.2 Tamaño de la muestra 

 El tipo de muestra fue no probabilístico e intencional por parte del investigador 

estableciéndose con los estudiantes de segundo semestre con un número de 33 estudiantes, 

tercer semestre con un número de 41 estudiantes y cuarto semestre con un número de 35 

estudiantes dando un total de 109 estudiantes de los 3 semestres de la carrera de 

Psicopedagogía. 

 

Muestra por semestres de la carrera de Psicopedagogía. 
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Semestres 

 ƒ ⸓ 

Segundo 33 30,37 

Tercero 41 37,61 

Cuarto 35 32,11 

Total 109 100 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo, Carrera de Psicopedagogía 

Elaborado por: Jeremy Fernández (2022) 

 

3.6 Método de análisis 

3.6.1 Analítico-sintético 

Se realizó un análisis de la información de los datos recogidos en la investigación, se 

los procesó e interpretó destacando los datos más relevantes. 

 

3.6.2 Comparativo 

Porque se da una comparación mediante un patrón predecible para un grupo o 

población, se comparan los resultados entre segundo, tercero y cuarto semestres de la carrera 

de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

3.7 Procesamiento de datos 

Se utilizó las técnicas que nos sugieren la estadística en el procesamiento de los datos 

de información obtenida, se complementó con la elaboración y el registro en estadígrafos de 

representación gráfica como son: tablas y gráficos, a partir del análisis y cumplimiento de 

actividades como:  

- Revisión y aprobación por parte del tutor.  

- Aplicación del instrumento.  

- Se revisó de manera crítica la información recogida, es decir limpieza de información de 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre otras.  

- Se tabularon los cuadros según la variable definida.  

- Se representó gráficamente.  

- Se analizó los resultados estadísticos con respecto a los objetivos e hipótesis planteadas.  

- Se interpretó los resultados sirviéndose como apoyo en el marco teórico y sobre todo en el 

aspecto pertinente.  

- Se estableció conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Aplicación del Instrumento de Lazos Parentales/Parental Bonding 

Instrument (PBI) 

 

1.3.1 Distribución del lazo parental según cada semestre 

Tabla 3 

Lazo parental- Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento de Lazos Parentales/ Parental Bonding Instrument (PBI) 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

 

LAZO PARENTAL-MADRE 

Semestre 
Tipo de 

Vínculo 
ƒ ⸓ 

 

 

Segundo 

Vínculo 

óptimo 
14 42,42 

Vínculo 

ausente o 

débil 

1 3,03 

Constricción 

cariñosa 
3 9,09 

Control sin 

afecto 
15 45,45 

Total 33 100 

 

 

Tercero 

Vínculo 

óptimo 
10 24,39 

Vínculo 

ausente o 

débil 

2 4,87 

Constricción 

cariñosa 
7 17,07 

Control sin 

afecto 
22 53,65 

Total 41 100 

 

 

Cuarto 

Vínculo 

óptimo 
3 8,57 

Vínculo 

ausente o 

débil 

4 11,42 

Constricción 

cariñosa 
4 11,42 

Control sin 

afecto 
24 68,57 

Total 35 100 

TOTAL 109 
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Figura 2 

Lazo parental- Madre 

Fuente: Tabla #3 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

ANÁLISIS: 

En los estilos parentales percibidos por los estudiantes de segundo semestre hacia su madre, 

un 45,45% de la muestra equivale a 15 estudiantes con un control sin afecto, también un 

42,42% que indica un vínculo óptimo en 14 participantes, un 9,09 % con un vínculo 

constricción cariñosa que figura 3 personas y por último 3,03 % del total que simboliza a 1 

persona con un vínculo ausente o débil. De la misma manera para los estudiantes del tercer 

semestre, un 53,65 % con una muestra equivalente a 22 estudiantes con un control sin 

afecto, un 24,39 % con un vínculo óptimo en 10 participantes, también un 17,07 % que 

indica un vínculo constricción cariñosa con 7 personas, y por último con un 4,87 % que se 

representa con 2 personas resaltando en un vínculo ausente o débil. En el cuarto semestre, el 

vínculo control sin afecto que corresponde el 68,57 % con 24 estudiantes, un 11,42 % para 

el vínculo ausente y constricción cariñosa con un total de 8 personas, y finalmente, el 

vínculo óptimo con el 8,57% que representa 3 estudiantes.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En los lazos parentales de los estudiantes de los 3 semestres, cabe mencionar que el estilo 

parental percibido hacia la madre, con mayor prevalencia es el vínculo control sin afecto en 

todos los semestres. Entonces la mayoría de los estudiantes concuerdan en recibir 

puntuaciones bajas en cuidado y altas en sobreprotección, por ende, sus madres presentan 

frialdad emotiva, indiferencia y falta de cuidado, por otro lado, son madres controladoras e 

intrusivas y, por el contrario, el lazo menor percibido por los estudiantes de segundo y tercer 

semestre es el vínculo ausente o débil, que significa que recibieron puntajes bajos en 
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cuidado y bajos en sobreprotección lo que manifiesta que son madres no tan afectuosas, pero 

contribuyen al desarrollo e independencia del hijo. Y finalmente se ubican los estudiantes 

del cuarto semestre, en donde indica un vínculo óptimo, lo que se puede determinar que 

tienen puntuaciones altas en el fator cuidado y bajo en sobreprotección, lo cual evidencia 

que son madres que tienen la característica de ser afectuosas y con empatía, a su vez que 

fomentan la autonomía personal en los hijos. 
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Tabla 3 

Lazo parental- Padre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento de Lazos Parentales/ Parental Bonding Instrument (PBI) 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZO PARENTAL-PADRE 

Semestre 
Tipo de 

Vínculo 
ƒ ⸓ 

 

 

Segundo 

Vínculo 

óptimo 
8 24,24 

Vínculo 

ausente o 

débil 

4 12,12 

Constricción 

cariñosa 
5 15,15 

Control sin 

afecto 
16 48,48 

Total 33 100 

 

 

Tercero 

Vínculo 

óptimo 
6 14,63 

Vínculo 

ausente o 

débil 

5 12,19 

Constricción 

cariñosa 
4 9,75 

Control sin 

afecto 
26 63,41 

Total 41 100 

 

 

Cuarto 

Vínculo 

óptimo 
1 2,85 

Vínculo 

ausente o 

débil 

6 17,14 

Constricción 

cariñosa 
4 11,42 

Control sin 

afecto 
24 68,57 

Total 35 100 

TOTAL 109 
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Figura 3 

Lazo parental- Padre 

Fuente: Tabla #4 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

ANÁLISIS: 

En los estilos parentales percibidos por los estudiantes de segundo semestre hacia su padre, 

un 48,48% de la muestra equivale a 16 estudiantes con un control sin afecto, también un 

24,24% que indica un vínculo óptimo en 8 participantes, un 15,15 % con un vínculo 

constricción cariñosa que figura 5 personas y por último 12,12 % del total que simboliza a 4 

personas con un vínculo ausente o débil. De la misma manera para los estudiantes del tercer 

semestre, un 63,41 % con una muestra equivalente a 26 estudiantes con un control sin 

afecto, un 14,63 % con un vínculo óptimo en 6 participantes, también un 12,19 % que indica 

un vínculo ausente o débil con 5 personas, y por último con un 9,75 % que se representa con 

4 personas resaltando en un vínculo constricción cariñosa. En el cuarto semestre, el vínculo 

control sin afecto que corresponde el 68,57 % con 24 estudiantes, un 17,14 % para el 

vínculo ausente o débil que corresponden a 6 estudiantes y el vínculo constricción cariñosa 

con un total de 4 personas representando el 11,42 % y finalmente el 2,85% que representa 1 

estudiante con un vínculo óptimo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En los lazos parentales de los estudiantes de los 3 semestres, cabe mencionar que el lazo 

parental percibido hacia el padre, con mayor prevalencia es el vínculo control sin afecto en 

todos los semestres. Entonces la mayoría de los estudiantes concuerdan en recibir 

puntuaciones bajas en cuidado y altas en sobreprotección, por ende, sus padres presentan 

frialdad emotiva, indiferencia y falta de cuidado, asimismo, son padres controladores e 

intrusivos y, por el contrario, el lazo parental menor percibido por los estudiantes de 

segundo semestre es el vínculo ausente o débil, por lo cual esto demuestra que recibieron 
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puntajes bajos en cuidado y bajos en sobreprotección lo que manifiesta que son padres no 

tan afectuosos, pero contribuyen al desarrollo e independencia del hijo. Después se ubican 

los estudiantes de tercer semestre, en donde indican un vínculo de constricción cariñosa, en 

donde se entiende que recibieron puntajes altos en el factor de cuidado y sobreprotección lo 

que expone que tienen padres que expresan afecto, empatía y proximidad hacia el hijo, y al 

mismo tiempo son controladores e intrusivos, así previniendo el desarrollo autónomo de sus 

hijos. Y finalmente se ubica un estudiante de cuarto semestre que de acuerdo a los resultados 

indica un vínculo óptimo, que manifiesta que obtuvo puntajes altos en la dimensión de 

cuidado y bajos en la dimensión de sobreprotección lo que significa que su padre tiende a ser 

afectuoso, tiene empatía y a su vez fomenta el desarrollo autónomo. 
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Tabla 4 

Lazo parental según cada semestre 

Figura 

Paterna 
Semestre Tipos de Vínculos 

 

 

Total   
Vínculo 

óptimo 

Vínculo 

ausente o 

débil 

Constricción 

cariñosa 

Control sin 

afecto 

  ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

Madre 

Segundo  

27 

 

 

24,77 

 

7 

 

 

6,42 

 

14 

 

 

12,84 

 

 

61 

 

 

55,96 

 

 

109 

 

100 Tercero 

Cuarto 

  ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

Padre 

Segundo  

15 

 

 

13,76 

 

 

15 

 

 

13,76 

 

13 

 

 

11,92 

 

 

66 

 

 

60,55 

 

 

109 

 

100 Tercero 

Cuarto 

Fuente: Instrumento de Lazos Parentales/ Parental Bonding Instrument (PBI) 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

 

 

Figura 4 

Lazo parental- Segundo, tercero y cuarto semestre 

 
Fuente: Tabla #5 

Elaborado por: Jeremy Camilo Fernández Bustos (2022) 

 

ANÁLISIS: 

En los semestres de segundo, tercero y cuarto, referente a los estilos parentales percibidos 

por los estudiantes hacia su madre, un 55,96% de la muestra equivale a 61 personas con un 

control sin afecto, también un 24,77% que indica un vínculo óptimo en 27 participantes, un 

12,84% con un vínculo constricción cariñosa que figura 14 personas, y por último un 6,42% 
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del total que simboliza a 7 personas con un vínculo ausente o débil. Y en los estilos 

parentales percibidos hacia el padre, 66 estudiantes indican un control sin afecto, equivalente 

a un 60,55%, a su vez el vínculo óptimo y ausente o débil, con un 13,76% con 30 

estudiantes, y por último se aprecia un 11,92% referente a 13 estudiantes con un vínculo 

constricción cariñosa. 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los lazos parentales percibidos hacia la madre por parte de los estudiantes, en 

los 3 semestres, se observa que de mayor predominancia es el vínculo control sin afecto, en 

donde los participantes ponen en consideración que la relación de su madre se basaba de 

manera directa en un alto control y una baja demostración de afectividad. Así mismo, el lazo 

parental menor percibido es el vínculo ausente o débil, demostrando que recibieron puntajes 

bajos en cuidado y bajos en sobreprotección lo que manifiesta que son padres no tan 

afectuosos, pero contribuyen al desarrollo e independencia del hijo. Y en los lazos parentales 

percibidos hacia el padre en los 3 semestres, se evidencia así mismo con una mayor 

predominancia el vínculo control sin afecto, por lo que estos resultados apoyan al concepto 

de que los padres han optado por el control antes que el afecto en el proceso de crianza. Y, 

por el contrario, el lazo parental menor percibido es el vínculo de constricción cariñosa, esto 

demuestra que recibieron puntajes altos en el factor de cuidado y sobreprotección lo que 

demuestra que son padres que expresan afectividad, empatía y proximidad hacia el hijo, y al 

mismo tiempo son controladores e intrusivos, así previniendo el desarrollo de la autonomía 

en sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los resultados que se obtuvieron con el instrumento utilizado para la 

investigación, se concluye lo siguiente: 

 

- De acuerdo con las dos figuras paternas tanto de madre como padre, se estableció 

que los tipos de lazos parentales que predominan en los estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto semestre de la carrera de Psicopedagogía fue el lazo parental control 

sin afecto, el mismo que demuestra a que todos los estudiantes poseen padres que se 

caracterizan por ser fríos emocionalmente, actúan con indiferencia en varios 

momentos y con su contacto inmoderado desmejoran la autonomía en sus hijos.  

  

- Se comparó que en la figura paterna Madre, tanto los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto semestre presentan un vínculo control sin afecto, y por el contrario los 

vínculos que menos predominan son el vínculo ausente o débil para los dos primeros 

semestres, y el vínculo óptimo que corresponde al cuarto semestre. Mientras que en 

la figura paterna Padre, en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto semestre 

tienen un vínculo control sin afecto, y así mismo los vínculos que menos predominan 

son el vínculo ausente o débil para el segundo semestre, vínculo constricción 

cariñosa para el tercer semestre, y finalmente un vínculo óptimo para el cuarto 

semestre.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- A los profesionales en Psicopedagogía, realizar programas de intervención 

enfocándose en la importancia de la afectividad y comunicación en la familia ya que 

es fundamental para los niños y adolescentes el tener las destrezas y estrategias 

adecuadas para enfrentar la vida con eficacia. 

 

- Se recomienda fomentar reuniones y talleres en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo acerca de la 

socialización parental en familia ya que como futuros psicopedagogos es de vital 

importancia que conozcan estos temas para que estén previamente capacitados para 

abordar estos casos en los estudiantes.  

 

- A las instituciones educativas fomentar proyectos los cuales conformen temas 

relacionados con la afectividad, la comunicación entre padres e hijos ya que es 

fundamental en varios aspectos de personales y educativos del niño. 

 

- Es recomendable que los padres sean más afectuosos, empáticos y sean contenedores 

emocionales, es decir utilicen con más frecuencia el vínculo óptimo y el vínculo 

promedio ya que estos modelos están caracterizados por producir mayores efectos 

positivos a futuro en los hijos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3: APROVACIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  PBI 
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ANEXO 5: LINK DE LA APLICACIÓN ON-LINE DEL TEST PBI 

https://docs.google.com/forms/d/11OCGTy9lP5xOatF4L8HwVfj1numN2X9Dny2aokOoQr

E/edit 

ANEXO 6: EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PBI 
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