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Resumen: El objetivo de esta investigación fue describir las prácticas de crianza empleadas por 50 padres con hijos 

entre 7 y 12 años, registrados en el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de 

Envigado. Fue utilizado el Inventario de Prácticas de Crianza de Aguirre. Los hallazgos, conceptualizados desde dos 

variables –Apoyo afectivo y Regulación del comportamiento–  evidencian una crianza con altos niveles de apoyo y 

afecto y, al mismo tiempo, un uso frecuente del castigo psicológico y/o físico como técnicas de regulación. Con lo 

anterior, se pretende realizar un estudio comparativo que ahonde la relación entre el conflicto armado y las prácticas 

de crianza en familias afectadas por el mismo. 

 

Palabras claves: Crianza, familia, prácticas de crianza. 

 

 

Abstract: The purpose of this study was to describe parenting practices of 50 parents with children of 7 up to 12 years 

of age, registered in the “Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Envigado”. 

Findings, categorized in two dimensions –Affective support and Behavior regulation– show high levels of affection 

and support, and at the same time, frequent use of psychological and/or physical punishment as regulation strategies. 

Based on the results, it is expected to conduct a comparative study, further analyzing the correlation of internal armed 

conflict and parenting practices among families affected by it. 

 

Key words: Child rearing, family, parenting practices. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de crianza concebidas como 

pilar fundamental en la crianza de los seres humanos 

impactan de gran forma en la sociedad, debido a su 

implementación e introyección somos partícipes de la 

misma. Este proceso, además, es influenciado por 

factores del entorno, por lo que podría afirmarse que 

tanto las prácticas como la sociedad son entes 

productores de información que se retroalimentan y 

que cualquier cambio en ellas influye directamente 

sobre el otro. 

El presente estudio indaga acerca de las 

prácticas de crianza implementadas por padres en la 

interacción con sus hijos. El desarrollo de la presente 

investigación parte del reconocimiento de la crianza 
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como una herramienta importante en la consolidación 

de cada sujeto como parte de la sociedad y su 

crecimiento a nivel físico y psicológico. En Colombia, 

Bejarano, Cruz & Jiced (2010) y Carbonell et al. 

(2014), han realizado investigaciones acerca de la 

crianza en familias afectadas por el conflicto armado, 

hallando dinámicas familiares positivas y resilientes a 

pesar de las adversidades; de igual forma, se han 

realizado estudios en países del Medio Oriente 

afectados por conflictos internos, indagando acerca de 

la crianza y los diferentes efectos que dichos eventos 

tienen al interior de las familias y el desarrollo de los 

niños (Punamäki, Qouta & El Sarraj, 2001; Punamäki 

& El Sarraj, 2003; Qouta, Punamäki, Miller & El 

Sarraj, 2008; Dubow et al., 2012). Con la presente 

investigación se contribuye de manera oportuna a la 

comunidad académica y la Psicología aplicada, 

aportando nuevos hallazgos acerca de la crianza en 

familias colombianas cuya situación social es 

desafiante. Con lo anterior, se espera realizar un 

estudio comparativo donde se analice la relación entre 

las variables sociales, como el conflicto armado, y las 

variables familiares, formulando estrategias y 

programas de parentalidad positiva.  

La población estudiada está conformada por 

50 padres registrados en el Programa de Atención a 

Víctimas del Conflicto Armado en Colombia de la 

Secretaria de Bienestar Social del Municipio de 

Envigado. La metodología utilizada en este estudio es 

cuantitativa de tipo descriptivo. El presente artículo 

contiene cuatro secciones en las que se abordan 

elementos teóricos e investigativos, la metodología del 

estudio, los resultados y, por último, las conclusiones 

formuladas y las recomendaciones. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. La crianza 

En el nivel más esencial del orden social se 

encuentra la familia, lugar donde suele llevarse a cabo 

la crianza, concebida como proceso bidireccional y 

dinámico (Izzedin & Pachajoa, 2009). La crianza es 

entonces un “conjunto de acciones que los sujetos 

adultos de una cultura realizan, para orientar hacia 

determinados niveles y en direcciones específicas, el 

desarrollo de los sujetos, igualmente activos, pero más 

pequeños, del grupo” (Luna, 1999, p.8, citado en 

Aguirre, 2010, p.12). Este proceso permite que el 

sujeto adquiera habilidades encaminadas a la 

funcionalidad e inserción en la sociedad como sujetos 

activos, reconocidos y con derechos dentro del 

contexto sociocultural (Triana, Ávila y Malagón, 

2010). En este proceso de formación y entrenamiento, 

los padres o cuidadores establecen límites, normas y 

transmiten creencias y valores que contribuyen al 

desarrollo psicológico y fortalecimiento de las bases 

del infante.  Izzedin y Pachajoa (2009), enuncian tres 

procesos que constituyen la crianza: las prácticas de 

crianza, las pautas de crianza y las creencias acerca de 

la crianza.   

2.2. Las prácticas de crianza 

Las prácticas de crianza constituyen un 

elemento de la crianza y abarcan todas las acciones, 

actividades y comportamientos intencionados que 

realizan los padres o cuidadores de un sujeto en pro de 

su supervivencia. Con ello, se busca acompañar y 

nutrir el proceso de crecimiento y desarrollo 

psicosocial (Triana, Ávila & Malagón, 2010). Las 

prácticas de crianza se conceptualizan desde dos 

dimensiones básicas: Apoyo afectivo y Regulación del 

comportamiento.  

2.2.1. Apoyo Afectivo: El apoyo afectivo se 

refiere al nivel de afecto y apoyo que manifiestan los 

padres con sus hijos, constituyendo la base de la 

autonomía, independencia, asertividad y expresión 

emocional en los niños. Esta dimensión se divide a su 

vez en cuatro prácticas básicas: la expresión de afecto, 

entendida como una respuesta emocional explícita 

hacia los hijos; la orientación positiva, definida como 

las acciones de los padres encaminadas al 

fortalecimiento de las habilidades de los niños; el 



 

 

ARTÍCULO DE TRABAJO DE 
GRADO  

Código: F-PI-028 

Versión: 01 

Página 3 de 13 

 

 

involucramiento, entendido como el nivel de 

participación e interés manifestado por los padres; y, 

las prácticas de cuidado, que hacen referencia a 

aquellas acciones que satisfacen las necesidades 

básicas de los niños (Aguirre, 2010).  

2.2.2. Regulación del comportamiento: La 

dimensión de regulación comportamental abarca todas 

aquellas estrategias que los padres emplean para 

regular el comportamiento de sus hijos. De esta 

dimensión se desprenden dos prácticas: las técnicas de 

inducción, entendidas como las acciones de los padres 

que pretenden explicar las consecuencias del 

comportamiento de los niños con el propósito de 

corregirlos y orientarlos; y las técnicas de 

sensibilización, referidas al empleo de castigos 

psicológicos o físicos para regular la conducta de sus 

hijos (Aguirre, 2010). 

2.3. Pautas de crianza 

El segundo proceso, las pautas de crianza “se 

relacionan con la normatividad que siguen los padres 

frente al comportamiento de los hijos, siendo 

portadoras de significaciones sociales” (Izzedin & 

Pachajoa, 2009,p.109). A partir de las 

representaciones sociales, es decir, la configuración 

social donde están inmersos los valores, creencias y 

saberes implícitos de cada cultura, existen unas pautas 

predeterminadas respecto al cuidado de los niños. Por 

tanto, puede decirse que las pautas constituyen la guía 

que promueve las prácticas de crianza ajustadas a la 

norma cultural, que estén en pro del desarrollo 

saludable y el fortalecimiento emocional de los niños, 
es decir, los patrones, normas y costumbres que se 

espera que los niños cumplan en sociedad (Fondo de 

Naciones Unidas [UNICEF], 2003). 

Actualmente, la crianza oscila entre las 

pautas modernas y las pautas de antaño debido al 

desconocimiento y miedo que genera el no saber cómo 

mantener el control de los niños sin el uso del castigo 

físico o psicológico. En consecuencia, se ha generado 

una mezcla de prácticas como transición a las nuevas 

tendencias, donde los niños son sujetos de derecho 

(Botero, Salazar y Torres, 2009). 

 

2.4. Creencias de la crianza 

Las creencias de crianza hacen referencia a 

las pautas preestablecidas sobre cómo criar a un hijo; 

se conciben como la transmisión generacional propia 

de cada grupo social (Solís-Cámara y Díaz, 2007 

citado en Izzedin y Pachajoa, 2009). Suelen tomarse 

como una guía sobre lo que es y no es relevante 

inculcar en los niños, es decir, el por qué unas 

prácticas son mejores que otras. (Medina, 2014). En 

pocas palabras, son los valores, mitos y prejuicios. 

2.5. Estilos de crianza 

Existen dos constructos del comportamiento 

parental considerados relevantes: la demanda y la 

respuesta. La primera se refiere al grado en que los 

padres demuestran control, poder, supervisión y ponen 

límites, y la segunda se refiere al grado en que los 

padres demuestran calidez, afecto, aceptación, y apoyo 

hacia sus hijos (Baumrind, 1989, 1991; Maccoby y 

Martin, 1983, citados en Martínez y García, 2008).  

La dimensión de respuesta denota la calidad 

del lazo afectivo que desarrollan los padres y sus 

hijos, incluyendo conductas verbales y simbólicas que 

expresan emociones y sentimientos. En un extremo de 

este continuo, se encuentra la aceptación caracterizada 

por el afecto, calidez, preocupación y atención que el 

niño lee de sus padres. En contraste, en el otro 

extremo está el rechazo, que representa la ausencia o 

disminución notoria de tales comportamientos que se 

supone expresan aceptación (Rohner, Khaleque y 

Cournoyer, 2012). 

Con base en estas dos dimensiones, se han 

identificado cuatro estilos educativos o de crianza: 

autoritativo, indulgente, autoritario y negligente.  

2.5.1. Estilo autoritativo: El estilo 

autoritativo, también denominado democrático, se 
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caracteriza por una alta demanda en conjunto con una 

alta respuesta parental. Por medio de la fomentación 

del diálogo con los niños característico de este estilo, 

se facilita la elaboración de los aprendizajes, la 

autonomía y la iniciativa personal (Izzedin y Pachajoa, 

2009).  Los padres con estilo autoritativo trazan 

límites a sus hijos a través del razonamiento, diálogos 

y refuerzos positivos (Adeeb, 2008). Por lo anterior, 

este modelo se constituye como aquel que más 

favorece el ajuste social y familiar del niño, pues le 

brinda estabilidad emocional y una elevada autoestima 

(Izzedin y Pachajoa, 2009). Baumrind (1967), 

concluye que los padres con estilo autoritativo son 

firmes, amables, comprensivos, y al tiempo, exigentes.  

2.5.2. Estilo indulgente: El estilo indulgente, 

se caracteriza por una baja demanda en conjunto con 

una alta respuesta, se basa en una relación no directiva 

donde los niños crecen con autonomía y escasa 

disciplina. Así, los padres no establecen normas u 

orientación para sus hijos (Izzedin y Pachajoa, 2009), 

por el contrario, permiten que sus hijos sean 

autónomos y tomen sus propias decisiones respecto a 

cómo regularse, evitando la confrontación. Por 

consiguiente, este modelo implica que los padres sean 

cálidos pero que ejerzan poco control y disciplina 

sobre sus hijos (Adeeb, 2008).  

2.5.3. Estilo autoritario: El estilo autoritario, 

consta de una alta demanda en conjunto con una baja 

respuesta; en este, los padres asignan gran importancia 

a los castigos, limitando el diálogo y, por ende, 

causando precariedad en la autonomía y creatividad 

del niño. La crianza autoritaria de los niños evidencia 

una predilección por el control y obediencia sobre la 

autonomía del niño. Los padres se muestran firmes, 

poco afectivos y punitivos (Baumrind, 1967) y se 

constituyen como la única figura reguladora en la vida 

del niño, utilizando para ello el castigo y argumentos 

que lo validan como práctica disciplinaria (Adeeb, 

2008). Este modelo se considera como menos 

adecuado, puesto que es el mayor causante de estragos 

en la vida social de los niños, generando 

comportamientos hostiles, baja autoestima, 

desconfianza y conductas agresivas (Henao, Ramirez 

y Ramirez, 2007; Alonso y Román, 2005 citado en 

Izzedin y Pachajoa 2009). En suma, el estilo 

autoritario es un modelo rígido, que pretende lograr el 

desarrollo de personas autónomas, capaces de actuar 

como adultos demócratas basados en la honestidad, 

pero, su dinámica relacional lo convierte en un 

ambiente de crianza que toma como base la emoción 

del miedo para educar (Botero, Salazar y Torres, 

2009). 

2.5.4. Estilo negligente: El estilo negligente 

se caracteriza por una baja demanda y una baja 

respuesta parental, es decir, no existe la exigencia 

paterna ni la comunicación abierta y bidireccional 

(Baumrind, 1991; Maccoby y Martin, 1983, citados en 

Martínez y García, 2008). En este modelo, los padres 

no establecen normas, castigos o recompensas o en su 

caso, orientaciones pertinentes a sus hijos (Sorribes y 

García, 1996 citado en Izzedin y Pachajoa 2009). 

Adicionalmente, estos padres se caracterizan por tener 

un menor nivel de organización en lo que respecta al 

hogar, lo que se refleja en inseguridades manifiestas a 

la hora de influenciar y educar a sus hijos (Baumrind, 

1967) 

2.5.5. Estilo sobreprotector: Schafer (1997) 

citado en De La Iglesia, Ongarato y Fernández (2011) 

agregó un estilo sobreprotector, caracterizado por una 

alta respuesta y una alta demanda. En este estilo se 

exhibe en una respuesta parental extrema, en tanto que 

los padres pretenden asistir de manera permanente las 

necesidades de sus hijos, incurriendo en actividades 

vigilantes, de extrema cercanía y diálogo excesivo. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 El presente trabajo fue realizado bajo la 

modalidad de investigación cuantitativa de corte 

descriptivo. Para tal fin se utilizó el instrumento 

Inventario de Prácticas de Crianza (IPC) versión 

padres, validado por Aguirre (2010) que pretende 

generar un perfil en dos dimensiones de la crianza: El 
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apoyo afectivo y la regulación del comportamiento. La 

primera, evalúa prácticas de cuidado, expresión de 

afecto, orientación positiva e involucramiento; la 

segunda, evalúa la ocurrencia de técnicas de castigo 

tradicionales, como retirada y coerción, y técnicas de 

castigo contemporáneas, como la sensibilización. A su 

vez, el instrumento consta de 120 ítems estilo Likert, 

con tres opciones de respuesta: nunca, algunas veces, 

siempre; 80 ítems pertenecen a la dimensión de apoyo 

afectivo y 40 a la dimensión de regulación del 

comportamiento.  

3.1. Muestra 

Se seleccionó una muestra intencional 

conformada por 50 padres, de los cuales el 78% eran 

mujeres y el 22% hombres, con edades comprendidas 

entre los 24 y los 57 años. Como criterio de inclusión, 

los padres tenían hijos entre los 7 y los 12 años de 

edad, se encontraban registrados en el Programa de 

Atención a Víctimas del Conflicto armado del 

municipio de Envigado y adicionalmente, eran 

residentes de la unidad residencial Aguasí. 

 

 

4. RESULTADOS 

Eventos internos –como la transmisión 

generacional de prácticas de maltrato– y/o eventos 

externos como los conflictos sociales arraigados en la 

sociedad colombiana, pueden ser perjudiciales y 

convertirse en factores de riesgo frente al crecimiento, 

desarrollo, socialización y, en general la crianza 

positiva de los niños, motivo por esta investigación 

tuvo como propósito recolectar información 

descriptiva referente a la temática de prácticas de 

crianza. Con ello, se espera profundizar en aquellas 

estrategias, herramientas y acciones que ponen en 

práctica los padres cuando la dinámica y 

funcionamiento de sus familias es permeado por las 

contingencias de su medio.  

En las siguientes figuras se observan los 

resultados de cada variable de ambas dimensiones de 

las prácticas de crianza. 

 

En la figura 1 se observa que, a partir de las 

dimensiones evaluadas por el IPC, el 80% de los 

padres emplea practicas parentales de expresión de 

afecto en un alto grado, mientras que el 20% lo hace 

en un nivel medio. Lo anterior, quiere decir que los 

padres suelen expresar afecto hacia sus hijos mediante 

gestos explícitos como las caricias, los abrazos, los 

besos, los elogios y cumplidos, entre otros (Aguirre, 

2010). 

 
La figura 2 muestra que, el 90% de los padres 

emplea prácticas de orientación positiva con sus hijos 

de manera frecuente y en un nivel alto; a diferencia, el 

8% y el 2% lo hace, pero en niveles menores: medio y 

bajo, respectivamente. Esto anterior da cuenta de las 

diferentes acciones y expresiones verbales que los 

padres utilizan frecuentemente para potencializar las 

habilidades y fortalezas de sus hijos. 

20% 

80% 

Expresión de afecto 

Alto

Medio

90% 

8% 2% 

Orientación Positiva 

Alto

Medio

Bajo
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 En la figura 3 se observa que el 84% de los 

padres evaluados se realiza prácticas que denotan un 

alto nivel de involucramiento con sus hijos, solo el 

16% de la muestra lo hace en un nivel medio. Por lo 

tanto, la mayoría de los padres manifiesta un interés y 

participación explicita por los comportamientos y 

necesidades de sus hijos. 

 
En la figura 4 se aprecia que el 88% de 

padres evaluados emplea prácticas parentales de 

cuidado en un alto grado, y el 12% lo hace en un nivel 

medio. Esto da cuenta del reconocimiento de las 

necesidades básicas de los niños y su satisfacción por 

parte de la mayoría de los padres. 

 
La figura 5 muestra que la totalidad de la 

muestra evaluada emplea un alto nivel de técnicas de 

sensibilización en la crianza de sus hijos. Es decir, los 

padres suelen recurrir al castigo, sea físico o 

psicológico, como técnica mediante la cual controlar o 

regular la conducta de sus hijos (Aguirre, 2010) 

 
Por último, respecto de la segunda variable de 

la dimensión de regulación del comportamiento, se 

observa que el 88% de los padres evaluados no suele 

emplear técnicas de inducción, en tanto obtuvieron un 

nivel bajo. La población restante, emplea las prácticas 

en un nivel medio y alto, cubriendo el 10% y 2% de la 

muestra total, respectivamente. Con esto, se 

comprende que la mayoría de padres evaluados no 

suelen recurrir a técnicas como el diálogo o la 

explicación para corregir el comportamiento de sus 

hijos, sino que optan por castigos de tipo físico y/o 

psicológico. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

84% 

16% 

Involucramiento 

Alto

Medio

88% 

12% 

Prácticas de cuidado 

Alto

Medio

100% 

Técnicas de sensibilización 

Alto

2% 10% 

88% 

Técnicas de inducción 

Alto

Medio

Bajo
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Los cambios al interior de la familia, en las 

interacciones y en el ambiente pueden afectar los 

estilos y prácticas parentales, y, en consecuencia, el 

desarrollo socioafectivo de los niños. La salud mental 

de los padres puede verse perjudicada por diferentes 

factores biopsicosociales que tienen la capacidad de 

generar estrés, ansiedad, depresión y otras 

sintomatologías, repercutiendo en la relación entre 

padres e hijos (Cuervo, 2009). En este orden de ideas, 

es importante reconocer que la sociedad colombiana 

ha experimentado grandes cambios en la historia 

reciente, siendo uno de ellos el desplazamiento 

ocasionado por la violencia en diferentes territorios 

del país. Las transformaciones sociales y en especial 

una de carácter negativo como el desplazamiento 

forzado, afecta las dinámicas al interior de la familia. 

Estos cambios se consideran de gran importancia para 

las Ciencias Sociales en tanto enuncian las diferencias 

encontradas hoy día en las relaciones familiares y lo 

que significan para la convivencia familiar (Aguirre, 

2000). 

La puntuación total de la población en la 

dimensión de apoyo afectivo permite afirmar que los 

padres evaluados emplean una diversidad de prácticas 

que aportan al desarrollo afectivo de sus hijos, en 

tanto denotan su interés, participación, afección y 

protección. No obstante, en la dimensión de control o 

regulación del comportamiento, los padres demuestran 

una predilección por el empleo de técnicas de 

corrección basadas en el castigo corporal y/o 

psicológico, relegando técnicas como el diálogo y la 

explicación de consecuencias para modificar aquellas 

conductas percibidas como negativas en sus hijos.  

 

Los padres obtuvieron altos puntajes en todas 

las categorías de la dimensión de Apoyo afectivo 

(Expresión de afecto, Orientación positiva, 

Involucramiento y prácticas de cuidado), lo que según 

diversas investigaciones (Fuentes, García, Gracia y 

Alarcón, 2015; Carbonell et al., 2015; Mestre et al., 

2001, Minzi, 2005 citado en Cuervo, 2009) favorece el 

ajuste psicológico de los niños, contribuyendo a la 

formación de un autoconcepto positivo, el desarrollo 

de un apego seguro entre padres e hijos, la capacidad 

de afrontamiento adaptativo y la instauración de 

conductas prosociales. Estas prácticas se constituyen 

como factores protectores ante el riesgo de desarrollar 

sintomatologías psicopatológicas en la adolescencia 

(Mestre et al, 2001). 

 

Respecto a la edad y su relación con la 

dimensión de Apoyo afectivo se puede afirmar que, si 

bien en el libro Paternidades en América Latina se 

postula que la expresión de afecto, como el cariño es 

fácilmente manifestado por padres jóvenes, mientras 

que los padres de mayor edad se basan más en el 

respeto, debiéndose esto a la creencia de ver debilitada 

su autoridad y masculinidad (Fuller, 2000), en el 

presente estudio, se encontró un cambio grande 

respecto a lo anterior, pues la muestra de padres 

adultos en su totalidad emplean la expresión de afecto 

como herramienta a la hora de criar a sus hijos, 

evidenciándose más su uso por parte del género 

femenino, además los padres que tienen entre 3 y 6 

hijos presentan niveles más altos de esta práctica. 

 

Al contrastar la variable sociodemográfica de 

género y la dimensión de Apoyo afectivo, se encontró 

que las madres obtuvieron puntuaciones mayores que 

los padres. En consecuencia, puede afirmarse que las 

madres tienden a expresar afecto, involucrarse, 

orientar y atender las necesidades de sus hijos en 

mayor medida que los padres. Este hallazgo, es 

congruente con la investigación de Cantón-Cortés, 

Ramírez y Cantón (2014), en la que se evidencia que 

la madre aún desempeña una labor protagónica en lo 

que se refiere a la crianza de los hijos, demostrando 

altos niveles en prácticas de inducción, apoyo y 

monitoreo. Pérez & Ohalberry (2014) señalan la 

importancia de incluir al padre dentro de una relación 

tríadica que se establezca desde una etapa temprana de 

la infancia y, Torres, Garrido, Reyes y Ortega (2008) 

reiteran la importancia de que el rol paterno no sea 

considerado como una figura de la cual se puede 

about:blank
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prescindir en la crianza, alcanzando una definición de 

paternidad que trascienda el papel de proveedor. 

 

Respecto de las variables de nivel de 

escolaridad y número de hijos, no se encontró que 

tuviesen una relación significativa o implicancias 

directas sobre las puntuaciones en la dimensión de 

Apoyo afectivo, por lo que se puede afirmar que, para 

la población evaluada, el nivel de escolaridad y el 

número de hijos, no constituyen características 

fundamentales en el empleo de prácticas relacionadas 

con el Apoyo afectivo. No obstante, es importante 

mencionar la investigación de Márquez (2014), quien 

señala que la educación es un instrumento 

fundamental para mantener la paz en una situación de 

posconflicto, en tanto provee protección física, 

psicosocial, cognitiva y contribuye a la recuperación 

económica y política del país.  

Respecto de la segunda dimensión, 

Regulación del comportamiento, los padres puntuaron 

alto en el empleo de técnicas de sensibilización y bajo 

en técnicas de inducción. Las consecuencias que 

acarrea el uso de técnicas de sensibilización (castigo) 

son bastante devastadoras para el desarrollo de los 

niños, según la organización Save the Children, el 

castigo físico o psicológico, genera en los niños 

consecuencias a largo plazo en sus relaciones 

interpersonales debido a que introyectarán que esta es 

la forma adecuada para resolver los conflictos y 

manejar las situaciones cotidianas; lo que genera el 

uso de las técnicas de sensibilización no es ni mucho 

menos la modificación de la conducta sino la 

supresión temporal de la misma, debido a que no hay 

una justificación clara para el niño, además, los chicos 

son limitados por una barrera que se denomina temor. 

El deterioro en los vínculos afectivos y emocionales es 

otra consecuencia del castigo, generando estilos 

familiares disfuncionales (Díaz & Ortiz, 2008) 

Al contrastar las técnicas de sensibilización 

con variables sociodemográficas, se encontró que la 

prevalencia de estas no depende de dichas variables, 

sino que se mantiene en un alto nivel de manera 

consistente. Los resultados hallados guardan 

similitudes con la investigación de Bautista (2016), en 

la que se expone que las mujeres que han sido 

afectadas por el conflicto armado suelen aceptar el uso 

de la violencia física como medio de resolución de 

problemas y, en consecuencia, reproducen estas 

creencias en la crianza de sus hijos. El uso de estas 

técnicas de control afecta el ajuste psicológico en 

áreas como la salud, la educación, la emocional y la 

social, la académica y la familiar, ya que se ven 

afectadas las relaciones entre padres e hijos e hijos y 

hermanos como lo exponen Ghosh y Banerjee (2016) 

en su investigación.  Es probable que los padres que 

utilizan el castigo físico como técnica de control, 

hayan sido sujetos a este mismo en su infancia y en 

consecuencia lo hayan aceptado como una práctica 

válida, lo que según Burela, Piazza, Alvarado, 

Gushiken y Fiestas (2014) da cuenta del largo plazo de 

los efectos que tienen el abuso y maltrato infantil. 

  

Pese a los hallazgos expuestos, es importante 

mencionar que las prácticas parentales descritas dan 

cuenta de una coexistencia entre estilos de crianza 

contemporáneos y antiguos, en tanto se observa un 

alto nivel de prácticas de apoyo y afecto en conjunción 

con prácticas de castigo físico y corporal y 

ocasionalmente, el uso del diálogo en lugar de este 

último (Aguirre, 2000)  

  

Las técnicas de inducción, en general, se 

presentaron como estrategias poco usadas en la 

crianza de los hijos. Los hallazgos no son congruentes 

con la investigación de Carbonell et al. (2015), 

quienes afirman que si bien el castigo es una práctica 

que aún está presente en la crianza, los padres 

prefieren recurrir a técnicas menos abusivas como 

primera opción; además, los hallazgos están en 

contravía de las premisas de una crianza adecuada en 

la que las prácticas se basen en el reconocimiento de 

las capacidades y cualidades y el establecimiento de 

una relación horizontal entre padres e hijos (Posada-

Díaz, Gómez -Ramírez y Ramírez-Gómez, 2008). 
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Al contrastar las técnicas de inducción con 

algunas variables sociodemográficas, se halló que los 

padres suelen emplear estas técnicas en mayor medida 

que las madres, aunque cabe resaltar que la diferencia 

encontrada entre ambas puntuaciones no es drástica. 

No obstante, lo anterior no concuerda con los 

hallazgos de Cantón-Cortés, Ramírez y Cantón 

(2014), que indicaban un mayor nivel de uso dichas 

técnicas por parte de las madres. Respecto de las 

demás variables sociodemográficas, no se hallaron 

correlaciones significativas entre los diferentes datos y 

las técnicas de inducción.   

Por último, la población evaluada pertenece 

al Programa de Atención a Víctimas del Conflicto 

Armado en Colombia, por lo que se contrastaron 

ambas dimensiones de las prácticas de crianza con los 

hechos victimizantes del conflicto armado. Los 

hallazgos dan cuenta de una parentalidad 

relativamente positiva, a pesar del uso de técnicas de 

sensibilización o castigo. No obstante, es necesario 

comparar dichos resultados con investigaciones que 

den cuenta de la crianza en poblaciones que no posean 

las mismas características, para afirmar o refutar la 

influencia del conflicto armado de Colombia sobre la 

crianza y las prácticas parentales.  

Diversas investigaciones (Granada y 

Domínguez, 2012; Ramos, 2017; Punamäki, Qouta y 

El Sarraj, 2001; Punamäki y El Sarraj, 2003; Bejarano 

et al., 2010; Dubow et al, 2012) enuncian la influencia 

de la parentalidad positiva en el ajuste psicológico de 

los niños luego de haber sido expuestos a situaciones 

sociales adversas. Las prácticas de parentalidad 

positiva, además, constituyen un factor protector 

frente al posible desarrollo de conductas violentas por 

parte de los niños (Mazefsky y Farrell, 2005; Qouta, 

Punamäki, Miller y El Sarraj, 2008). 

 

Empero, es importante agregar que la alta 

puntuación en las técnicas de sensibilización dificulta 

el desarrollo óptimo de los niños y la capacidad de 

resiliencia en los mismos, como es expuesto en 

diferentes investigaciones (Qouta, Punamäki & El 

Sarraj, 2008; Punamäki, Qouta, Miller y El Sarraj, 

2011; Lavi y Slone, 2012). Por lo tanto, es 

fundamental que las prácticas de crianza sean 

equilibradas con el contexto social, ya que una de las 

dos variables debe actuar como un espacio seguro para 

el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños 

(Pereira, Schwartz, Roth, Macarena y Pascoal, 2014). 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se halló que más del 80% de los padres 

participantes de la investigación y residentes de la 

unidad Aguasí, es decir casi la totalidad (42 padres), 

se caracterizan por emplear prácticas parentales 

basadas en el afecto, la orientación positiva, el 

involucramiento y las prácticas de cuidado. Lo 

anterior permite concluir que los padres manifiestan 

interés explícito respecto de los comportamientos de 

sus hijos, así como de la implementación de acciones 

positivas que pretenden fortalecer y orientar el 

desarrollo de potencialidades de su descendencia, 

reconociendo continuamente las necesidades que 

presentan y que muchas veces son implícitas. No 

obstante, un hallazgo en cierta medida preocupante es 

que el 80% de los padres encuestados (40), no hace 

uso de las técnicas de inducción, es decir, no explican 

a sus hijos las implicaciones y consecuencias en las 

que pueden incurrir con los malos comportamientos, 

sino que la totalidad de los padres recurren a las 

técnicas de sensibilización, las cuales tienen como fin 

último regular u orientar el comportamiento de sus 

hijos. Ello permite concluir que las técnicas de 

sensibilización continúan siendo la herramienta 

pionera a la hora de buscar modificar la conducta de 

los hijos, lo que acarrea desajustes en el desarrollo 

psicológico de los niños.  

Respecto de las prácticas de crianza con 

relación al género, se halló que las madres obtuvieron 
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puntuaciones mayores que los padres, por lo que se 

concluye que las madres son más proclives a expresar 

afecto, involucrarse, orientar y atender las necesidades 

de sus hijos en comparación a los padres. 

Se considera de gran utilidad y relevancia 

continuar ampliando el conocimiento acerca de las 

prácticas de crianza en poblaciones locales, bien sea 

que hayan sido afectadas por el conflicto armado o no, 

con el fin de realizar estudios comparativos y contar 

con suficiente evidencia para determinar si el conflicto 

influye significativamente en la modificación de las 

prácticas de crianza. Adicionalmente, se podrían 

realizar estudios complementarios donde se expongan 

las consecuencias, secuelas y el impacto que deja el 

conflicto armado en Colombia al interior de las 

familias, como, por ejemplo, en sus vínculos afectivos, 

para así describir las fortalezas, debilidades y recursos 

con los que cuentan las familias para afrontar de 

manera resiliente la crianza de los hijos.  
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