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Las prácticas y estilos parentales son tácticas de 

socialización que impactan en el ajuste psicosocial de los hijos, por 

tanto, la promoción y entrenamiento de repertorios parentales 

adecuados se torna importante para favorecer una adaptación social 

funcional en los niños. La presente investigación tiene como objetivo  

diseñar y evaluar la eficacia de una intervención dirigida a entrenar 

practicas de crianza parentales con el propósito de mejorar las 

relaciones entre padres e hijos. Metodología:  Se llevó a cabo un 

taller de intervención con 32 madres y padres que tuvieron inscrito en 

una escuela particular a un hijo a nivel preescolar o primaria, el 

estudio tuvo un diseño pre-experimental y consto de 3 fases: pre-

evaluación, intervención y post-evaluación, con el fin de conocer la 

eficacia de la intervención del taller en relación a las practicas 

parentales y estilos de crianza. Los resultados  muestran que la 

intervención sí tuvo un impacto positivo en el aumento de prácticas 

parentales más democráticas y disminuyo algunos de los factores que 

conforman el estilo autoritario, como lo son la hostilidad verbal, el 

castigo corporal, entre otras. Por lo anterior, se concluye  que la 

intervención realizada con el taller para padres ayudo a desarrollar 

habilidades necesarias para mejorar las practicas parentales que los 

padres ejercían en sus hijos, y con ello se brindó una mejor 

interacción entre ellos en relación a comunicación y afecto. 

 

Palabras clave: Prácticas parentales, estilos de crianza,  

socialización, intervención.  
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Parental practices and styles are tactics of socialization that 

impact on the psychosocial adjustment of the children, therefore, the 

promotion and training of adequate parental repertoires becomes 

important to favor a functional social adaptation in children. The 

present research aims to design and evaluate the effectiveness of an 

intervention aimed at training parenting practices in order to improve 

relationships between parents and children. Methodology: An 

intervention workshop was carried out with 32 mothers and fathers 

enrolled in a private school to a child at preschool or primary level. 

The study had a pre-experimental design and consisted of 3 phases: 

pre-evaluation, intervention And post-evaluation, in order to know the 

effectiveness of the workshop intervention in relation to parenting 

practices and parenting styles. The results show that the intervention 

did have a positive impact on the increase of more democratic 

parental practices and diminished some of the factors that make up 

the authoritarian style, such as verbal hostility, corporal punishment, 

among others. Therefore, it is concluded that the intervention carried 

out with the workshop for parents helped to develop the necessary 

skills to improve the parenting practices that the parents exercised in 

their children, and thus provided a better interaction between them in 

relation to communication and affection. 

 

Key words: Parenting practices, parenting styles, socialization, 

intervention. 
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Introducción 

Desde hace años se han estudiado los problemas de conducta en niños, 

en este aspecto  Yule (n.d. en Phares y Trull, 1999) comprobó que dichas 

conductas varían dependiendo de las situaciones de vida de los infantes. De 

acuerdo con Posse y Melgoza (2001), un niño aprende todo el repertorio de 

conductas paternas sin hacer ningún proceso de selección, es por tanto imperativo 

que los padres desplieguen las conductas más deseables para que sus hijos las 

aprendan, otro aspecto a tener en cuenta en la interacción padres-hijos son las 

expectativas de los padres para con los hijos. Por lo tanto, se puede  comprender 

que la familia es el principal agente socializador para la población infantil, el cual 

debe proveer al menor de  protección, afecto y estímulo para su desarrollo.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) en el 

año 2010 México contaba con el 58 % de hogares que  tenían un hijo menor de 15 

años, esta población representaba el 29% de la población total, sin embargo, los 

niños de entre los 6 y 14 años comprendían el 17.66%. La procuraduría de la 

defensa del menor y la familia en México registró en el año 2009 que 20,060 niñas 

y 19, 089 niños sufrieron algún tipo de maltrato familiar.  Además de lo anterior, se 

calcula una prevalencia de problemas infantiles del 14 al 22 %, donde, los 

trastornos psiquiátricos en niños de 9 a 11 años tienen una prevalencia de 8 %. 

Como puede observarse, las tasas de prevalencia son elevadas y aumentan 

cuando el niño vive con ingresos económicos bajos, escasa educación, 

alimentación deficiente y violencia, además de presentarse con más frecuencia en 

los varones (Marsh & Gram, 2001). De acuerdo con Phares y Trull (1999) las 

problemáticas conductuales son más frecuentes en preescolares y escolares, tales 

como: ansiedad, agresividad, trastorno disocial y académico, así como Trastornos 

de Déficit de Atención (TDHA) (Barrera, Bautista &Trujillo, 2012; Raya, 2008).  

 

Es importante mencionar que los hijos de padres que ejercen un estilo 

parental autoritario presentan hiperactividad en un 3 y 5%, de igual manera el 

autoritarismo y la permisividad dan lugar a hijos más agresivos e impulsivos (Rey, 
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2006). En cambio el estilo democrático tiene una relación negativa en problemas 

de conducta, mientras que en el estilo permisivo es positiva (Gaxiola, Frías, 

Cuamba, Franco, & Olivas, 2006).  

 

De acuerdo a lo anterior, las acciones parentales y los estilos de relación 

con los hijos contribuyen al ajuste psicosocial de los menores y podrían fungir 

como factores que predisponen al desarrollo de diferentes problemas de conducta. 

En este contexto, el trabajo con los padres podrían tonarse una vía de acción para 

favorecer un cambio en el proceso de socialización  y favorecer un exitoso ajuste 

psicosocial de los hijos. 
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1. Marco Teórico 

La socialización es un proceso de crecimiento que dura toda la vida y es 

fundamental para el desarrollo del individuo,  en él las personas aprenden normas 

y adquieren  valores, creencias, roles, actitudes, prejuicios, motivaciones, 

intereses y objetivos que ayudan al ser humano  a establecer sus características 

personales (Rodríguez, Van,  González,  & Inikel ,2011; Simkim & Becerra, 2013). 

De acuerdo con Sescovich (2017)  por medio de la socialización se aprende a ser 

parte de la sociedad con la finalidad de relacionarse con las demás personas, y 

adaptarse al ambiente  donde se desenvuelve la persona. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Arnett (1995, como se citó en Simkim & Becerra, 2013) expone tres 

objetivos de la socialización, los cuales son: 1) el control de impulsos, 2) la 

preparación para ocupar roles sociales y 3) la internalización de sentido (desarrollo 

de fuentes de significado como religión, pertenencia a grupos, entre otros). Según 

Simkim y Becerra (2013) en la infancia se desarrolla el control de impulsos, la 

capacidad para la autorregulación y la postergación de la gratificación, de esta 

manera la socialización tiene un impacto importante en esa etapa de la vida, el 

cual depende de la asimilación que realice cada persona de los contenidos y 

patrones de comportamientos que dependen de factores individuales, grupales y 

sociales, Cabe mencionar que el proceso de socialización se ve influenciado por el 

afecto y las expectativas que se tengan de los hijos (Villarroel & Sánchez, 2002; 

Simkim & Becerra, 2013).  

Ahora bien, para que pueda llevarse a cabo la socialización se requieren 

de diversos agentes socializadores que moldean el comportamiento de la persona 

e influyen de maneras distintas en ella, estos agentes son la familia, los amigos, 

los medios de comunicación, la escuela,  entre otros (Sescovich, 2017; Simkim & 

Becerra, 2013).  De acuerdo con Berger y Luckmann (1968, como se citó en 

Simkim & Becerra, 2013) la primera etapa del proceso de socialización empieza 

en la niñez siendo los integrantes de la familia los agentes de socialización más 

importantes ya que es quien introduce a la persona a la sociedad, en esta etapa 

se debe de contar  con una afectividad alta. La segunda etapa consiste en 
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introducir a la persona en otros roles y contextos como lo es la adolescencia, ser 

padre, ser pareja, la profesión, etc.  

 

En relación a la familia Villarroel y Sánchez (2002) la define como un 

grupo unido por vínculos consanguíneos y de afecto, que se encuentra orientada y 

organizada con el fin de responder y satisfacer las necesidades de sus 

integrantes, además de cuidarlos, protegerlos, nutrirlos y expresarles afecto 

(Simkim & Becerra, 2013).  Así es como la relación con la familia es la primera 

relación personal que tienen los niños, esta les proporciona las primeras 

experiencias de ser tratados como personas distintas, al ser el primer grupo de 

referencia de los niños, estos adoptan sus normas y valores como propias, de esta 

manera las experiencias que se viven conformaran las dimensiones de su 

conducta y personalidad (Villarroel & Sánchez, 2002). Por lo anterior, se han 

identificado cinco dominios de socialización en el interior de la familia: 1) 

protección, 2) reciprocidad mutua, 3) control, 4) aprendizaje guiado y 5) 

participación en el grupo. De acuerdo a lo anterior, tanto padres como hijos son 

agentes activos que influyen uno en el otro, de esta manera la familia resulta ser 

una  influencia muy importante en los hijos, además de que disminuye el impacto 

negativo de experiencias con otros grupos de socialización (Grusec & Davidov, 

2010, como se citó en Simkin & Becerra, 2013). 

 

Dado que los padres son los primeros modelos de crianza tienen un papel 

central como agentes de socialización, por lo tanto es indispensable conocer 

aquellos procesos que favorecen la crianza, tomando en cuenta que esta se 

relaciona con las tradiciones y la cultura (Becerra, Roldán & Aguirre, 2008;  

Rodríguez et al., 2011). De acuerdo con Aguirre (2010) hay al menos tres 

elementos fundamentales involucrados en los procesos de crianza, los cuales son:  

las prácticas (acciones), las pautas (patrones, normas y costumbres) y las 

creencias (valores, mitos, prejuicios).  
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De estos elementos, las practicas parentales han sido uno de los aspectos 

más estudiados e investigados dada su cualidad predictiva de los resultados del 

niño, así practicas parentales como la comunicación, la expresión de afecto, 

tácticas de disciplina, entre otras, resultan ser trascendentales porque fungen 

como mecanismos de socialización (Jesús, 2010). Así por medio de las prácticas 

de crianza los padres buscan modular y encauzar el comportamiento de sus hijos 

a partir de lo que ellos como padres valoran y desean de acuerdo a su 

personalidad (Ramírez, 2005). 

 

Es importante tener claros los conceptos de prácticas parentales y estilos 

parentales para no confundirlos, de acuerdo con Enríquez (2014) "Las practicas 

parentales son comportamientos dirigidos a metas específicas, en donde los 

padres llevan a cabo acciones para cumplir sus obligaciones y deberes 

parentales" (pág. 64).  En relación a los estilos parentales el autor expresa que 

"Son comportamientos dirigidos a metas no específicas, es decir, son conductas 

tales como gestos, expresiones faciales, cambios en el tono de voz o expresiones 

espontaneas de emoción" (pág.64). 

De acuerdo con Raya (2008) a partir de los años treinta hay información 

en relación a estudios llevados a cabo acerca de la socialización entre padres e 

hijos, debido al  interés sobre la influencia de los comportamientos de los padres 

en el desarrollo de sus hijos. Por lo que desde esos tiempos se han realizado 

múltiples estudios con diversos enfoques, los cuales se han interesado en la 

relación emocional entre padres e hijos, las practicas y comportamientos de los 

padres y por su sistema de creencias  

 

 En este punto, cabe reconocer que la valoración de las prácticas 

parentales se torna un camino para evaluar el efecto de los padres en los hijos, si 

bien es una propuesta desde un enfoque conductual, existe otra propuesta en 

contraparte que es la evaluación de la crianza a través de tipologías como las que 

propone Diana Baumrind,  quien expone  el análisis de dimensiones ortogonales 

de los estilos parentales a partir de analizar factores enfocados a la autoridad, las 



4 

 

demandas de madurez, los estilos de comunicación, la afectividad y 

direccionalidad. Es importante mencionar que Baumrind expresaba que la 

socialización era dinámica y que  la comunicación es bidireccional entre padres e 

hijo (Raya, 2008), dos aspectos importantes en los que se basan estas tipologías 

para su evaluación son el control y el grado de apoyo  (Enríquez, 2014). 

 

Es así como los estilos parentales propuestos por Baumrind se relacionan 

con dimensiones como el tipo de disciplina, el tono de la relación, el mayor o 

menor nivel de comunicación y las formas que adopta la expresión de afecto. La 

crianza parte de dos elementos centrales: el soporte que el padre le brinda a las 

necesidades del niño y el grado de control entendido como la obediencia que 

manifiesta el hijo hacia el padre (Aguirre, 2010). 

 

A continuación se describen los Estilos de Crianza expuestos por Diana 

Baumrind, de acuerdo a Arias (2012); Gaxiola et al. (2006), Solas, Daaz, Medina-

Cuevas y Barranco (2008) : 

1. Estilo de crianza Autoritario : (alto control y bajo afecto) 

• Se afirma el poder de los padres 

• Actitud  desprendida afectivamente de los padres hacia los 

hijos 

• Esperan que sus órdenes sean obedecidas sin explicación 

por el niño. 

• Los padres aplican un alto grado de control sobre sus 

hijos.  

• Tienden a utilizar medidas disciplinarias obligatorias y 

punitivas.  

• Hacen mucho énfasis en el respeto a la autoridad, la 

tradición y el orden.  

• Interactúan verbalmente muy poco con sus hijos.  
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En general, estos padres se caracterizan por altas demandas y escasa 

responsividad. Este estilo se puede presentar con hostilidad verbal, castigo 

corporal, estrategias punitivas y poca directividad (Gaxiola et al., 2006). 

 

2. Estilo de crianza Autorizativo o democrático : (alto control y 

alto afecto).  

• Combinan niveles relativamente altos de calidez y 

exigencias de rendimiento. 

• Son padres muy responsables y muy responsivos 

• Se ejerce un control firme sobre los hijos de manera no 

punitiva. 

• Comunican las normas de conducta de manera clara hacia 

los hijos, sin imponérselas  al niño con restricciones 

excesivas. 

• El afecto se expresa muy a menudo y de manera más 

cálida que en los demás grupos.  

• Brindan a los hijos apoyo emocional, parental y autonomía 

• Hay comunicación bidireccional entre padres e hijos 

Este estilo se puede presentar con las siguientes características 

envolvimiento, razonamiento, participación democrática. (Gaxiola et al., 2006 & 

Arias, 2012). 

3. Estilo de crianza Permisivo:  (bajo control y alto afecto).   

• No se muestra autoridad frente a los hijos 

• Los padres son flexibles para seguir las reglas. 

• No hay reglas claras, el ambiente familiar es 

desorganizado. 

• La comunicación en unidireccional y poco afectiva. 

• Son padres indulgentes, no se establecen restricciones. 

• No demandan conductas maduras en sus hijos 
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• Evitan en enfrentamiento con los hijos (Raya, 2008). 

Se caracteriza este estilo  por el amor y el afecto, sin embargo se brinda 

de manera limitada el control. Los padres permisivos o pasivos son padres poco 

demandantes y muy o poco responsivos (Gaxiola et al., 2006). 

Es importante mencionar que después de que fueran estudiadas las 

tipologías de Diana Baumrind, otros autores como Maccoby y Martin (1983, como 

se citó en Enríquez, 2014), expresaron un cuarto modelo llamado negligente: 

 

4. Estilo de crianza Negligente  (bajos niveles de apoyo y control) 

• Los padres cuentan con un ambiente familiar 

desorganizado 

• Derivan las responsabilidades a la escuela u otros 

familiares 

• Falta de estructuración, control y apoyo de las conductas 

del niño 

• Ausencia de demandas y de responsabilidades hacia la 

conducta de los hijos. 

Los estilos de crianza (o pautas educativas, como también se les ha 

denominado) se han abordado en diversas ocasiones dentro del campo de la 

psicología. Algunos de los temas que han considerado dentro de su abordaje son: 

su influencia desde aspectos del desarrollo humano (ajuste social, desarrollo 

socioafectivo, rendimiento escolar, autorregulación emocional) hasta 

problemáticas como conductas disruptivas o etiología de conductas delictivas 

(Cuervo, 2010). 

 

De esta manera, los estilos parentales autoritarios, permisivos y 

negligentes se asocian a problemas de conducta, comportamiento de riesgos,  o a 

trastornos psicológicos de conducta severos; De acuerdo a la revisión de la 

literatura realizada por Enríquez (2014) el estilo negligente reporta 

comportamientos de riesgo de sufrir lesiones por la falta de supervisión de los 

padres, riesgo para fumar, conducta delictiva y la falta de adaptación social; El 
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estilo autoritario está relacionado principalmente con trastornos psicológicos 

severos como neuroticismo, despersonalización, ansiedad, ideación suicida o 

algún trastorno de la alimentación y bajos niveles de bienestar psicológico. En 

cuanto al estilo permisivo este se relaciona con un elevado consumo de alcohol, 

así como un bajo nivel de bienestar psicológico y a trastornos de la alimentación.  

 

En relación a casos de problemáticas escolares Ato, Galián y Huéscar 

(2007) mencionan que los profesionales implicados investigan para averiguar que 

procesos generan en los niños conductas de inadaptación, las cuales se han 

abordado desde diferentes modelos de desarrollo a partir de influencias 

ambientales,  las cuales han propuesto que los cambios recientes en los estilos de 

crianza pueden estar relacionados con la aparente crisis de autoridad de padres y 

profesores, ya que detectaron que muchos de los actuales padres de familia 

fueron educados de forma autoritaria, y que estos mismos han pasado a adoptar 

estilos más permisivos, en los cuales conceden a sus hijos un papel central en la 

relación familiar. También,  Hernández y Picón (2007) analizaron la influencia de 

los estilos de crianza para relacionar el desarrollo cognitivo de los niños 

manifestado mediante los diferentes tipos de rendimiento, éxito y fracaso escolar.  

 

De acuerdo con Jiménez (2005) la familia se encuentra influida por una 

sociedad globalizada y de consumo, en donde los padres no cuentan con el 

tiempo suficiente para estar con sus hijos, por lo anterior se busca suplir carencias 

afectivas con artículos materiales, así como se puede ser permisivos e 

inconsistentes, lo anterior se genera al no establecer un modelo de crianza 

adecuado afectando así la conformación y dinámica cotidiana en la familia.  

Los resultados del estudio de Ossa, Navarrete y Jiménez (2014)  enfocado 

en los estilos de crianza y la calidad de vida a partir del cuestionario de prácticas 

parentales, obtuvo resultados donde de reportaron que el 59% de los padres 

impartían un estilo autoritativo, el 25% autoritario y el 16% permisivo en sus hijos 

de 10 a 13 años, con lo anterior se reporto que mientras más aumenta el estilo 

autoritativo también va en aumento la satisfacción por la calidad de vida. 



8 

 

La información obtenida de estos estudios, muestra la importancia de 

continuar investigando, además de la relevancia de intervenir con los padres de 

niños en edad escolar, para que de esa forma, se fomente el estilo de crianza 

democrático, ya que se encuentra relacionado a conductas positivas que generan 

en los hijos una alta competencia social, autocontrol, motivación, iniciativa, una 

moral autónoma, alta autoestima, además de fomentar alegría y espontaneidad en 

los hijos, que tengan un autoconcepto realista, que cuenten con responsabilidad y 

fidelidad a   compromisos personales, que tengan una prosociabilidad dentro y 

fuera de la casa (altruismo, solidaridad), además de un elevado motivo de logro y 

por consiguiente una disminución en frecuencia e  intensidad de conflictos padres-

hijos (Cuervo, 2010). 

 

La familia puede tener interacciones negativas que podrían generar 

desajustes psicológicos en los hijos, enfatiza en que los conflictos que enfrentan 

los padres diariamente y el estrés al que están expuestos en relación con la 

crianza, pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional, 

también comenta que su relación con los hijos y  los estilos parentales se ven 

afectados  por factores biopsicosociales que generan estrés, depresión, 

agresividad, por lo que sugiere generar factores protectores para la salud mental 

tanto para padres como para los hijos (Cuervo, 2010). De acuerdo con Bradly 

(2000, citado en Ezpeleta, 2005),  la falta de afecto, el afecto negativo y la 

desaprobación se relaciona con baja autoestima en niños, así como la vinculación 

insegura con los cuidadores genera una mayor vulnerabilidad para la 

psicopatología infantil. Por su parte Pons- Salvador, Cerezo y Bernabé (2005) en 

su estudio pudieron relacionar cambios que afectaron la parentabilidad como eran 

antecedentes de castigo en la madre, baja satisfacción materna, así como una 

percepción negativa hacia el hijo, siendo estos factores un riesgo para aplicar 

maltrato y tener alteraciones emocionales. 

 

En México, Jiménez y Hernández (2011), afirman que el entrenamiento 

parental a padres con enfoque cognitivo conductual,  es la capacitación a padres y 
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cuidadores sobre estrategias y técnicas que les ayudan a entender y abordar los 

problemas con sus hijos. Estos programas surgieron en el año de 1970 gracias a 

los hallazgos de Patterson, quien estudiaba el comportamiento infantil 

percatándose que éstos responden con comportamientos coercitivos y pasivos 

agresivos debido al moldeamiento y refuerzo que los padres hacían a las 

conductas; de esta manera se percato que los problemas de conducta se 

refuerzan con la influencia de los padres, por consiguiente el éxito de dichos 

programas se basa en que los padres adquieran habilidades necesarias para  

modificar el comportamiento propio,  de tal manera que  los cambios sean 

transmitidos a los niños mejorando consistentemente sus conductas como 

resultado de un patrón de crianza que resulte más favorable (Rey, 2006; Marinho , 

2002). 

 

Por su parte, Irurrizaga, Díaz, Prado, Romero y Rodrigo (2001) coinciden 

en que el objetivo principal de los programas es que se modifiquen las 

interacciones padre-hijo y se fomenten las conductas adaptadas. Algunas ventajas 

que señala Marinho (2002) sobre los programas para padres son que ayudan a 

fortalecer la labor de crianza de los hijos con costos accesibles; así mismo Rey 

(2006) señala que dentro de los beneficios más grandes está el que se ayuda a 

los padres a comprender el origen de las conductas de sus hijos y al mismo 

tiempo se les brinda la posibilidad de desarrollar  habilidades para afrontarlas.  

 

Es así como el desarrollo de la ingeniería social enfocada  al diseño de 

talleres de entrenamiento,  se vuelve fundamental, ya que su  propósito es incidir 

en los estilos de crianza y actitudes parentales  modificando las interacciones 

dirigidas a la crianza y la socialización, lo que podría brindar una oportunidad de 

impactar positivamente en el ajusto psicosocial de los hijos, pero también en la 

prevención de diferentes riesgos a lo largo de su desarrollo, ya que se considera 

que en la medida en que los padres ejerzan estrategias de crianza adecuadas 

para la educación de sus hijos, se cimentaran de esta manera las bases para un 
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desarrollo social, emocional y psicológico y así  conllevar beneficios como mejorar 

la calidad de vida tanto de padres como de hijos.  

 

2.Objetivo General 

Diseñar y evaluar la eficacia de una intervención dirigida a entrenar 

practicas parentales de crianza con el propósito de mejorar las relaciones entre 

padres e hijos.  

 

3.Objetivos Específicos  

• Conocer las prácticas parentales con las cuales los padres 

crían a sus hijos. 

• Diseñar y aplicar  un programa de intervención cognitivo 

conductual enfocado a cambiar las prácticas de crianza por un estilo 

democrático.  

• Aumentar en los padres la frecuencia de las prácticas de 

crianza enfocadas en el envolvimiento, el razonamiento, la democracia y la 

relación amistosa. 

• Disminuir en los padres la frecuencia de las prácticas   de 

crianza enfocadas a la hostilidad verbal, al castigo corporal, al no 

razonamiento, a la directividad autoritaria, a la falta de supervisión, el 

ignorar el mal comportamiento y la carencia de confianza acerca de sus 

prácticas de crianza. 
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4. Hipótesis 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación del estilo autoritativo. 

H1: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación del estilo autoritativo. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor envolvimiento. 

H2: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor envolvimiento. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor Razonamiento. 

H3: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor Razonamiento. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor  democrático. 

H4: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor democrático. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor relación amistosa. 

H5: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor relación amistosa. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el estilo autoritario. 

H6: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el estilo autoritario. 
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Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor hostilidad verbal. 

H7: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor hostilidad verbal. 

H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor  castigo corporal. 

H7: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor castigo corporal. 

H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor no razonamiento. 

H8: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor no razonamiento. 

H0:No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor directividad autoritaria. 

H8: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor directividad autoritaria. 

H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el estilo permisivo. 

H9: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el estilo permisivo. 

H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor falta de supervisión. 

H10: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor falta de supervisión. 
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H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor ignorar el mal comportamiento. 

H11: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor ignorar el mal comportamiento. 

H0: No habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor carencia de confianza acerca de 

sus prácticas de crianza. 

H12: Habrá diferencias estadísticamente significativas en las medias 

obtenidas en la pre y post evaluación en el factor carencia de confianza acerca de 

sus prácticas de crianza. 
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5. Método 

5.1. Población universo. Padres y madres que tuvieran un hijo menor de 

edad inscrito en el colegio particular San Miguel a nivel preescolar o primaria, 

ubicado en la colonia San Miguel en Querétaro, Querétaro. El colegio contaba en 

el momento del estudio con 92 estudiantes inscritos en total. 

 

5.2. Selección de la muestra. La selección de la muestra fue no aleatoria 

y se tomó de manera intencional o por conveniencia, ya que de acuerdo con Silva 

(1992) este tipo de muestra es representativa de la población de la cual es 

obtenida, además de depender de las características que el investigador 

establece. En esta investigación se trabajo con todos los padres de familia a los 

que el colegio San Miguel les mando correo electrónico o vieron el cartel con la 

información y se interesaron por participar.  

 

5.3. Participantes. En total se contó con 32 participantes: 8 padres (25%), 

24 madres (75%),  con un promedio de edad de 34 años (DE= 6.625, Rango= 25 a 

49 años) en promedio tenían 1.59 hijos (DE = .560) con una media de edad del 

primogénito de 7.88 (DE = 5.470), el segundo 6.94 años (DE = 5.672) y sólo un 

participante tuvo 3 hijos, en donde el tercer hijo refirió tener 16 años de edad. De 

la muestra el 53.1% informaron tener dos hijos, 43.8%  un hijo y  3.1 % reportaron 

3 hijos. Tres cuartas partes de los participantes eran casados (75%), seguido de 

padres solteros (15.6%)   6.3% divorciados y 3.1% unión libre. 

5.4. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra.  

Criterios de inclusión  

a) Ser padre/madre de por lo menos un hijo menor de edad  

b) El o los hijos debieron estar inscritos en el colegio San Miguel 

en la ciudad de Querétaro, ya sea a nivel preescolar o primaria. 

c) Tener interés por recibir asesoría en el tema de las prácticas 

de crianza. 
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 Criterios de exclusión   

a) Padres de familia cuyos hijos requieran de educación especial. 

b) Padres que no asistieron por lo menos al 80% de las sesiones  

c) Padres que no contestaron el cuestionario de pre y post 

evaluación en el taller.  

 

5.5. Escenario. El taller para padres se aplicó en 1 colegio particular, 

donde se brinda educación a nivel preescolar y primaria, el lugar donde se realizó 

el taller fue en un salón de clase ubicado dentro de la institución, el cual contó con 

luz blanca y ventanas en los costados, estaba pintado de verde claro pastel en las 

paredes y el suelo era de cemento pintado de azul claro, contaba con sillas de 

blancas de plástico y sillas negras con asiento de tela para que los padres se 

sentaran, también tenía mesas pequeñas de preescolar, 1 escritorio, y 1 pintarrón.  

 

5.6. Diseño de Investigación 

El diseño del estudio es pre experimental  de pre prueba-post prueba de 

un solo grupo, no cuenta con grupo control, por lo cual su grado de control es 

mínimo, además  también se caracteriza por aplicar una evaluación en relación a 

las variables dependientes antes de aplicar la intervención y posterior a ella, por lo 

anterior se comparan los resultados en dos momentos diferentes de tiempo en el 

mismo grupo (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 1997).  

 

5.7. Variables e instrumentos  

En el estudio se obtuvieron variables sociodemográficas, las cuales de 

acuerdo a la Universidad de Cantabria  (2014) son sexo, edad, el número y edad 

de hijos. 
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Variables individuales  

Sexo. Se refiere a las características anatómicas que diferencian al 

hombre y a la mujer (Enríquez, 2014). La información de esta variable fue obtenida 

a través de un reactivo con opción de respuesta abierta.  

 

Edad: Es el tiempo transcurrido en años, desde que nace la persona hasta 

el momento en que se contesta el instrumento de evaluación (Enríquez, 2014). La 

información fue obtenida por medio de un reactivo con opción de respuesta 

abierta, la cual se midió en años cumplidos. 

 

Estado civil: Es la situación de las personas que se establece por sus 

relaciones familiares provenientes del matrimonio o del parentesco (Enríquez, 

2014). La información de esta variable fue obtenida a través de un reactivo con 

opción de respuesta abierta. 

 

Número de hijos: cantidad de descendientes de la madre o padre. La 

información se obtuvo a través de un reactivo con opción de respuesta abierta. 

 

Variables familiares 

Edad de los hijos: Se refiere al tiempo trascurrido en años desde el 

momento del nacimiento del descendiente. La información fue obtenida por medio 

de un reactivo con opción de respuesta abierta, la cual se midió en años 

cumplidos.  

 

Variables dependientes  

Estilos parentales 

De acuerdo con Navarrete (2011) los estilos parentales o estilos de 

crianza son definidos como un conjunto de actitudes, sentimientos y conductas 
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que asumen los padres frente a sus hijos y que tienen como finalidad transmitir 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos. los estilos de acuerdo 

a Diana Baumrind son autoritativo, autoritario y permisivo. Los datos en relación al 

tipo de estilo de crianza parental se obtuvieron por medio del Cuestionario de 

Prácticas Parentales (Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por 

Robinson, Mandelco, Frost y Hart (1995, obtenido de Gaxiola et al., 2006) a partir 

de la clasificación de Baumrind, esto con el fin de tener un nivel de referencia 

inicial en cuanto a las variables dependientes antes y después de la intervención. 

El cuestionario ha sido aplicado previamente en una población mexicana, en 

padres/madres con hijos en edad preescolar, primaria e incluso adolescentes, los 

autores reportaron  alfas de Cronbach de .91 para los 27 ítems de la escala 

autoritativa, de .86 para las 20 preguntas de la escala autoritaria y de .75 para las 

15 preguntas de la escala permisiva. Es una escala Likert con 5 opciones de 

respuesta: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces, Siempre. 

 

Prácticas de crianza 

son los elementos que ponen en práctica los padres a fin de educar a sus 

hijos, tales como el control y exigencias, existencia o no de normas y disciplina, 

grado de exigencia a los hijos, la comunicación, el afecto y apoyo explícito 

(Navarrete, 2011). Los datos en relación a las practicas parentales de crianza  se 

obtuvieron por medio del Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting 

Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995), descrito 

antriormente. 

 

Categoría: Autoritativa o democrática.  

Se refiere a cuando los padres presentan niveles altos de comunicación, 

afecto, control, así como madurez, de esta manera los padres refuerzan el 

comportamiento, evitan el castigo, son afectuosos y están interesados en las 

peticiones de atención de los hijos, dirigen y controlan a los hijos teniendo en 

cuenta  sus sentimientos y capacidades. Los padres marcan limites, los escuchan, 
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se llegan a acuerdos con los hijos (Ramírez, 2005). Los datos se obtuvieron por 

medio de 27 ítems que conforman la categoría autoritativa del Cuestionario de 

Prácticas Parentales (Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por 

Robinson y cols. (1995). Esta categoría está conformada por el envolvimiento, el 

razonamiento, el aspecto democrático y la relación amistosa. Tiene un alfa de 

Cronbach de .91, los ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con 

valores de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre.  

     Sub-categorías del estilo Autoritativo: 

• Envolvimiento. Se refiere al grado de involucramiento en la crianza 

de sus hijos. Conocimiento de las amistades de los hijos,  de sus 

preocupaciones en la escuela, reconocimiento de sus logros y 

manifestaciones de afecto para ellos, otorgamiento de confianza y 

entendimiento a los hijos en momentos de tristeza, atención a sus 

deseos y necesidades, motivación a que hablen de sus problemas, 

tiempos agradables que comparten con los hijos, se pide perdón al 

cometer errores en la educación de los hijos. Los datos se 

obtuvieron por medio de 11 ítems del Cuestionario de Prácticas 

Parentales (Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por 

Robinson y cols. (1995).  Los ítems cuentan con un formato de 

respuesta tipo Likert con valores de 1 a 5, con las siguientes 

opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces y 

Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo un alfa de 

Crombach de .77 para este factor en una muestra mexicana.  

Algunos ejemplos de esta subcategoría son las siguientes 

preguntas: Felicito a mi hijo(a) cuando se porta bien,  le expreso 

afecto a mi hijo(a) con abrazos, besos o al cargarlo(a). 

 

• Razonamiento. Se refiere a la apelación al buen juicio sobre los 

actos de los hijos. Se les explican las consecuencias de su mala 
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conducta, lo que se espera de ellos antes de que inicien alguna 

actividad,  se les explican las razones de las reglas establecidas, se 

les habla sobre los sentimientos que surgen en los padres por la 

buena o mala conducta. Los datos se obtuvieron por medio de 7 

ítems del Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting Practices 

Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los 

ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con valores 

de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. 

(2006) se obtuvo un alfa de Crombach de .81 para este factor en 

una muestra mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría 

son las siguientes preguntas: Le explico a mi hijo las consecuencias 

de su mala conducta, le explico a mi hijo las razones de las reglas. 

 

• Participación Democrática. Se refiere a la apelación al buen juicio 

sobre los actos de los hijos. Se les explican las consecuencias de 

su mala conducta, lo que se espera de ellos antes de que inicien 

alguna actividad,  se les explican las razones de las reglas 

establecidas, se les habla sobre los sentimientos que surgen en los 

padres por la buena o mala conducta. Los datos se obtuvieron por 

medio de 5 ítems del Cuestionario de Prácticas Parentales 

(Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y 

cols. (1995).  Los ítems cuentan con un formato de respuesta tipo 

Likert con valores de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, 

Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces y Siempre. En el 

estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo un alfa de Crombach de 

.31 para este factor en una muestra mexicana.  Algunos ejemplos 

de esta subcategoría son las siguientes preguntas: animo a mi hijo 

a que exprese libremente lo que siente cuando no está de acuerdo 

conmigo, tomo en cuenta los deseos de mi hijo antes de pedirle que 

haga algo. 
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• Relación amistosa. Se refiere al trato y actividades que tengan y 

compartan los padres con los hijos. Los juegos y bromas, estados 

de ánimo de los padres cuando están con los hijos, respeto hacia 

sus opiniones. Los datos se obtuvieron por medio de 4 ítems del 

Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting Practices 

Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los 

ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con valores 

de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. 

(2006) se obtuvo un alfa de Crombach de .40 para este factor en 

una muestra mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría 

son las siguientes preguntas: me porto tranquila y relajada con mi 

hijo, muestro paciencia con mi hijo. 

 

Categoría:   Autoritario 

Este estilo se caracteriza por tener un alto nivel de control, exigen 

madurez, tiene bajo los niveles de comunicación y afecto. Abundan las normas, se 

exige obediencia de manera estricta. se busca controlar e influir en el 

comportamiento del hijo, importa mucho la obediencia,  se usa el castigo y las 

medidas disciplinarias (Ramírez, 2005).  Los datos se obtuvieron por medio de 20 

ítems que conforman la categoría autoritaria del Cuestionario de Prácticas 

Parentales (Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. 

(1995). Esta categoría está conformada factores como la hostilidad verbal, el 

castigo corporal, el no razonamiento, y la directividad autoritaria. Tiene un alfa de 

Cronbach de .86, los ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con 

valores de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre.  
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Subcategorías del estilo Autoritario: 

• Hostilidad verbal. Se relaciona a la manera en que el padre se 

comparta verbalmente hacia el hijo cuando este último se porta mal, 

si hay discusiones, enojos,  y el si no se está de acuerdo con el hijo. 

Los datos se obtuvieron por medio de 4 ítems del Cuestionario de 

Prácticas Parentales (Parenting Practices Questionnarie), 

desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los ítems cuentan con 

un formato de respuesta tipo Likert con valores de 1 a 5, con las 

siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas 

veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo 

un alfa de Crombach de .46 para este factor en una muestra 

mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría son las 

siguientes preguntas: discuto con mi hijo, exploto en enojo con mi 

hijo.  

 

• Castigo corporal. Se relaciona a la manera en que el padre está 

disciplinando a su hijo, en este caso se enfoca al castigo y sin 

razonamiento, si hay alguna agresión física hacia el hijo al pegarle 

ante alguna situación. Los datos se obtuvieron por medio de 6 

ítems del Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting Practices 

Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los 

ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con valores 

de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. 

(2006) se obtuvo un alfa de Crombach de .60 para este factor en 

una muestra mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría 

son las siguientes preguntas: jalo a mi hijo cuando es desobediente, 

disciplino a mi hijo por medio del castigo más que usando la razón.  
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• No razonamiento. Se refiere a lo que hace el padre cuando 

considera que su hijo se ha portado mal, o ha realizado algo 

indebido, en este aspecto es de importancia la manera en como 

castiga el padre a su hijo, se le pueden retirar privilegios, no se le 

dan explicaciones a los hijos del porque se le está castigando, se 

aísla a los hijos, el padre se  puede interesar más por lo que él 

siente que por lo que siente su hijo, se amenazan a los hijos y no se 

justifican las acciones de los padres. Los datos se obtuvieron por 

medio de 6 ítems del Cuestionario de Prácticas Parentales 

(Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y 

cols. (1995).  Los ítems cuentan con un formato de respuesta tipo 

Likert con valores de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, 

Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces y Siempre. En el 

estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo un alfa de Crombach de 

.66 para este factor en una muestra mexicana.  Algunos ejemplos 

de esta subcategoría son las siguientes preguntas: castigo a mi hijo 

quitándole privilegios sin ninguna explicación, amenazo a mi hijo 

con castigarlo con poca o ninguna justificación. 

 

• Escasa directividad.  Este aspecto se relaciona a la manera en que 

el padre instruye a su hijo, el padre es quien le dice que hacer al 

hijo, lo puede ofender  para que este mejore o cuando no realiza las 

cosas adecuadamente o como al padre le gustaría que fueran. Los 

datos se obtuvieron por medio de 4 ítems del Cuestionario de 

Prácticas Parentales (Parenting Practices Questionnarie), 

desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los ítems cuentan con 

un formato de respuesta tipo Likert con valores de 1 a 5, con las 

siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas 

veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo 

un alfa de Crombach de .046 para este factor en una muestra 

mexicana.  Algunos ejemplos de esta sub-categoría son las 
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siguientes preguntas: ofendo y crítico para que mi hijo mejore, le 

digo a mi hijo que es lo que tiene que hacer. 

 

Categoría:   Permisivo 

en este estilo los padres cuentan con un nivel bajo de control y en 

exigencias de madurez, sin embargo se cuenta con un alto nivel de 

comunicación y afecto, se caracteriza por el dejar hacer. Se aceptan de 

manera positivas las conductas del hijo, se usa poco el castigo. no hay orden, 

ni responsabilidades, no hay normas para estructurar la vida cotidiana, se usa 

el razonamiento, pero no se cuenta con poder y control sobre el niño (Ramírez, 

2005). Los datos se obtuvieron por medio de 15 ítems que conforman la 

categoría permisivo del Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting 

Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995). Esta 

categoría está conformada factores como falta de supervisión, ignorar el mal 

comportamiento y carencia de confianza acerca de sus prácticas. Tiene un alfa 

de Cronbach de .75, los ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert 

con valores de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, 

Algunas veces, Muchas veces y Siempre.  

Sub-categorías del estilo Permisivo 

• Falta de supervisión. Los padres no promueven que sus hijos 

desarrollen habilidades de organización, planeación, análisis y 

síntesis de su entorno, lo que limita sus posibilidades de proyectar 

un plan de  vida. Los datos se obtuvieron por medio de 6 ítems del 

Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting Practices 

Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los 

ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con valores 

de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. 

(2006) se obtuvo un alfa de Crombach de .43 para este factor en 

una muestra mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría 
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son las siguientes preguntas: Amenazo con castigar a mi hijo y no 

lo cumplo, disciplino a mi hijo después de que se porta mal. 

 

• Ignorar el mal comportamiento. Se observa cuando los padres 

evitan sancionar comportamientos indeseables, se permite que los 

hijos molesten a otros tanto explicita como implícitamente, por 

ejemplo con interrupciones o comentarios inapropiados. Los datos 

se obtuvieron por medio de 4 ítems del Cuestionario de Prácticas 

Parentales (Parenting Practices Questionnarie), desarrollado por 

Robinson y cols. (1995).  Los ítems cuentan con un formato de 

respuesta tipo Likert con valores de 1 a 5, con las siguientes 

opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces y 

Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. (2006) se obtuvo un alfa de 

Crombach de .28 para este factor en una muestra mexicana.  

Algunos ejemplos de esta subcategoría son las siguientes 

preguntas: Permito que mi hijo interrumpa a otros, ignoro la mala 

conducta de mi hijo. 

 

• Carencia de confianza acerca de sus prácticas. Se manifiesta 

cuando los padres consideran difícil aplicar acciones disciplinarias 

hacia sus hijos, ya que creen que esto disminuye la confianza o el 

amor que les tienen, también se aprecia  escasa confianza en sus 

cualidades para educarlos, así como establecimiento de reglas 

ambiguas o demasiado flexibles y un sentimiento de inseguridad y 

duda sobre las acciones a realizar cuando el hijo presenta 

conductas inadecuadas. Los datos se obtuvieron por medio de 5 

ítems del Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting Practices 

Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995).  Los 

ítems cuentan con un formato de respuesta tipo Likert con valores 

de 1 a 5, con las siguientes opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas 

veces, Muchas veces y Siempre. En el estudio de Gaxiola et al. 
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(2006) se obtuvo un alfa de Crombach de .31 para este factor en 

una muestra mexicana.  Algunos ejemplos de esta subcategoría 

son las siguientes preguntas: Encuentro difícil disciplinar a mi hijo, 

me  muestro insegura sobre qué hacer ante la mala conducta de mi 

hijo. 

 

5.7.4. Variable independiente  

 

Taller de entrenamiento cognitivo conductual para padres 

Es un programa donde se combinan estrategias conductuales con 

estrategias cognitivas para ayudar a los padres a reestructurar sus pensamientos 

en cuanto a sí mismos y sus hijos (Robles, s.f.), con el fin de lograr los objetivos y 

metas de intervención. Para medir el impacto de la intervención del taller en las 

practicas parentales de crianza se utilizó las evaluaciones de la pre y post 

intervención con el cuestionario Cuestionario de Prácticas Parentales (Parenting 

Practices Questionnarie), desarrollado por Robinson y cols. (1995). 

 

6. Procedimiento 

Se solicitaron los permisos necesarios a las escuelas y se agendaron las 

sesiones con los padres de familia, se establecieron las fechas de aplicación del 

taller tomando en cuenta el lugar donde se aplicó y la disponibilidad de los padres. 

Se planearon los horarios considerando las actividades propuestas, durante 5 días 

de 2 horas aproximadamente por sesión, se brindó 1 sesión a la semana.  

 El taller se impartió por fases: 

 

Fase 1 Evaluación: Se inició con la firma del consentimiento informado 

(Apéndice 1) con los padres de familia, en el se les informo a los participantes el 

objetivo de la intervención,  posteriormente se realizo la aplicación del cuestionario 

(Apéndice 2) de prácticas parentales elaborado por Robinson y cols. (1995), 
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dirigido a los padres/madres, el cual fue respondido en un tiempo aproximado de 

15 a 20 minutos con las siguientes instrucciones: 

“A continuación encontrará una serie de situaciones relacionadas con la 

crianza de su(s) hijo/a (s), y diferentes opciones de frecuencia acerca de lo que 

usted podría hacer ante dicha situación. Le recordamos que no hay respuestas 

buenas, ni malas, lo más importante es su sinceridad al responder. Por favor lea 

cuidadosamente cada enunciado y marque con una “X” la frecuencia en que usted 

hace o haría en las situaciones propuestas. 

El cuestionario es anónimo, no escriba su nombre. Esta información se 

usará con fines de análisis estadístico y para el diseño de programas para el 

mejoramiento de las prácticas parentales de crianza. La palabra “hijo” hace alusión 

a ambos géneros (hijo/hija).” 

Después de que los padres contestaron el cuestionario se inicio con la 

fase 2. Intervención: esta fase constó de 4 sesiones, en donde, de manera general 

se abordaron los temas de crianza parental, enseñanza de técnicas cognitivo 

conductuales, dudas y comentarios, para lo cual se implementaron las actividades 

propuestas para cada una de las sesiones (Apéndice 3). 

 

Fase 3. Post-Evaluación: Al término de la intervención se aplicó 

nuevamente el cuestionario de prácticas parentales desarrollado por Robinson y 

cols. (1995) en la primera sesión, para obtener de esta manera una post 

evaluación después de la intervención del taller y con ello constatar las 

modificaciones y comprobar que el impacto de la intervención para mejorar las 

prácticas parentales en la muestra de padres y madres participantes. 
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7. Consideraciones éticas 

La investigación se llevo a cabo a través de la participación voluntaria de los 

padres de familia del colegio San Miguel, se les mando un correo electrónico por 

medio del colegio invitándolos al taller, y en el colegio se pegaron carteles con la 

información.  

Al iniciar el taller se les brindó a los padres de familia una carta de 

consentimiento informado con la finalidad de que los participantes estuvieran 

enterados del objetivo del taller.  

El cuestionario de prácticas parentales de Robinson y cols. (1995) fue 

llenado de manera anónima tanto en la pre evaluación como post evaluación, no 

se les solicito su nombre con la finalidad de que contestaran con la verdad y que 

no se sintieran juzgados o señalados. 

Todos los datos obtenidos en los cuestionarios fueron confidenciales. 

 

8. Análisis de resultados 

Se utilizo el programa estadístico SPSS versión 24 para realizar los análisis 

estadísticos de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario de prácticas 

parentales elaborado por Robinson y cols. (1995) tanto en la pre y post 

evaluación. 

Los primeros análisis estadísticos  que se realizaron fueron descriptivos, los 

cuales estuvieron enfocados en las variables socio demográficas para obtener sus 

porcentajes, la media aritmética (M) y desviación estándar (DE).  

Posteriormente,  se realizaron nuevamente análisis descriptivos  para 

obtener la media y la desviación estándar para cada factor propuesto por 

Robinson y cols. (1995) en el cuestionario de prácticas parentales, los cuales 

fueron autoritativo conformado por envolvimiento, razonamiento, aspecto 

democrático y relación amistosa, posteriormente se encontraba el estilo autoritario 
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conformado por las practicas de hostilidad verbal, castigo corporal, el no 

razonamiento y directividad autoritaria, y por último el estilo permisivo, el cual 

estuvo conformado por la falta de supervisión, ignorar el mal comportamiento y la 

carencia de confianza acerca de sus prácticas, por lo anterior, también se obtuvo 

la media teórica con el fin de conocer si los padres llevaban a cabo alguno de los 

atributos de los factores de prácticas de crianza antes de iniciar con la intervención 

del taller; Para obtener la media teórica (MT) se tomó en cuenta el numero de 

ítems totales de cada uno de los factores a medir y dependiendo de sus opciones 

de respuesta que eran de 1 a 5, se obtuvo el número mínimo y máximo que se 

podía obtener, posteriormente al numero máximo se le resto el número mínimo y 

el resultado se dividió entre dos, posteriormente, el dato que resulto se resto al 

número más alto que se podía obtener de los ítems y se sumo al número más bajo 

que se podía obtener, en ambos casos el resultado debía ser la misma cantidad, 

de esa manera se obtuvo la media teórica, si la media aritmética es más alta que 

la media teórica se puede deducir que se cuenta con el atributo.  Asimismo, se 

llevó a cabo un análisis de fiabilidad para obtener el alfa de Cronbach de cada 

categoría y sub-categoría del cuestionario de prácticas parentales para determinar 

su consistencia interna de manera global y por factor. El valor de este coeficiente 

va de 0 a 1, mientras más cerca este a 1 es mayor la consistencia interna de ese 

factor. Un alfa de Cronbach de .60 a .79 significa que hay consistencia interna 

moderada alta y de .80 en adelante expresa que hay consistencia interna alta de 

acuerdo con  Prat-Santaolária y Doval-Diéguez (2003, cómo se cito en Enríquez, 

2014).  

 
Al termino del taller se realizaron nuevamente análisis estadísticos para 

obtener la media aritmética y desviación estándar de la post evaluación, 

posteriormente con los datos de la pre y post evaluación se  pudo obtener la t de 

student con la finalidad de conocer si hubo cambios significativos en relación a las 

prácticas parentales que ejercieron los padres en sus hijos al realizar la 

intervención  del taller. Para esto, se obtuvo la t de student de muestras 

relacionadas, al obtenerse un sig. bilateral igual o menor a 0.05 entre las medias, 

se puede inferir que hay una diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula 
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(Álvarez, 2007), cuando resulta una diferencia significativa entre la pre y post 

evaluación de ese factor puede inferirse que los cambios se deben a la 

intervención del taller.  

9. Resultados 

Los resultados obtenidos de las variables socio demográficas  se 

describieron anteriormente en el apartado de la muestra.  

En la tabla 1 se muestran los resultados de las medias aritméticas, las 

desviaciones estándar y las medias teóricas de los factores que integran el 

cuestionario de prácticas parentales, a través de ellas se observa que los padres 

que asistieron al taller llevaban a cabo todas las prácticas de crianza enfocadas al 

estilo autoritativo del cuestionario aplicado, ya que se obtuvo una media de 105 

(DE= 12.7), las medias resultaron más altas que la media teórica en los siguientes 

factores: envolvimiento (M= 45.74, MT= 33), el  razonamiento (M= 27.75, MT=21), 

el  aspecto democrático (M=16.31 , MT=15), así como una relación amistosa con 

sus hijos (M= 15.43, MT= 12); Sin embargo, en el factor democrático aunque se  

obtuvieron en este estilo puntajes por arriba de la MT  (MT=15) se debe destacar 

que en general, existe una diferencia marginal con respecto al a media (x=16.31, 

DE=2.82), es decir, se encuentran en el límite, lo cual podía interpretarse como 

una inconsistencia en la forma de relacionarse con los hijos a través de este estilo 

autoritativo. En relación a la consistencia interna el estilo autoritativo obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.498 teniendo así una confiabilidad baja, sin embargo los 

factores que conforman este estilo como el envolvimiento y el razonamiento 

obtuvieron un alfa de Cronbach de .790 y el factor democrático de .796; lo cual 

reporta una confiabilidad moderadamente alta, el único factor de este estilo que 

obtuvo una confiabilidad alta resulto ser el de la relación amistosa con un alfa de 

Cronbach de .800 de los anterior de acuerdo a Prat-Santaolária y Doval-Diéguez 

(2003, como se cito en Enríquez, 2014).  
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Con los datos obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario de 

prácticas parentales pudo observar que los padres no cuentan con un estilo 

autoritario en la crianza de sus hijos, ya que la media se encuentra por debajo de 

la media teórica (M=45.48, DE= 7.38; MT= 60), sin embargo en ocasiones pueden 

aplicar practicas de crianza parental que conforman este estilo como lo son la 

hostilidad verbal  (M=11.06, DE=2.86; MT= 12), otro de los factores que los padres 

emplean en ocasiones es la directividad autoritaria (M= 10.29, DE= 2.20; MT= 12). 

Los factores de castigo corporal y el no razonamiento no se encuentran presentes 

en las practicas de los padres, ya que sus medias se encuentran por debajo de la 

MT. En relación a la consistencia interna del estilo autoritario se obtuvo un alfa de 

Cronbach de 0.646, lo cual muestra una consistencia interna media alta,  los 

factores que resultaron con una confiabilidad alta en este estilo fueron: el factor 

castigo corporal con un alfa de Cronbach de .807, Hostilidad verbal con .821, No 

razonamiento con .821 y directividad autoritaria con 8.18, de acuerdo con la tabla 

1. 

En cuanto al estilo permisivo los padres en ocasiones pueden presentarlo 

(M=42.06, DE= 3.31; MT= 45). De la misma manera el factor carencia de 

confianza acerca de sus prácticas (M=14.12, DE= 1.60; MT= 15). Sin embargo, es 

importante mencionar que el factor de falta de supervisión si se encuentra 

presente dentro de las prácticas habituales de los padres (M=19.90, DE= 2.70; 

MT= 18), ya que cuentan con el atributo, sin embargo también se encuentra con 

una diferencia marginal, lo cual representa una inconsistencia con respecto a este 

estilo. Cabe mencionar que los padres no contaron con el factor de ignorar el mal 

comportamiento de sus hijos. En relación a la consistencia interna del estilo 

permisivo se obtuvo un alfa de Cronbach de .543 demostrando tener una 

consistencia interna baja, en cuanto a los factores que integran este estilo todos 

obtuvieron una confiabilidad alta como lo fueron la falta de supervisión con un alfa 

de Cronbach de .804, ignorar el mal comportamiento con . 815 y carencia de 

confianza con .811.  
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Tabla 1. Consistencia interna, media aritmética y media teórica  de cada uno de los factores 
que integran el cuestionario de prácticas parentales elaborado por Robinson y cols. (1995). 

    

Categoría  Sub-categoría  

N N 

ítems  

Alfa de 

Cronbach  Media 

Desviación 

estándar  

Media 

teórica  

Autoritativo  31 27 .498 105.0000 12.72006 81* 

 Envolvimiento 31 11 .790 45.7419 5.31644 33* 

 Razonamiento 32 7 .790 27.7500 4.35520 21* 

 Democrático 32 5 .796 16.3125 2.82200 15* 

 Relación amistosa 32 4 .800 15.4375 2.16925 12* 

Autoritario  31 20 .646 45.4839 7.38860 60 

 Hostilidad Verbal  32 4 .821 11.0625 2.86173 12 

 Castigo corporal 32 6 .807 12.4375 3.42606 18 

 No razonamiento 32 6 .821 11.4688 2.10965 18 

 Directividad autoritaria 31 4 .818 10.2903 2.20897 12 

Permisivo  30 15 .543 42.0667 3.31073 45 

 Falta de supervisión 31 6 .804 19.9032 2.70006 18* 

 Ignorar el mal 

comportamiento 

32 4 .815 8.2500 1.34404 12 

 Carencia de confianza 

acerca de sus prácticas  

31 5 .811 14.1290 1.60711 15 

*Media > a la MT 

  

Tabla 2.  Comparación de la pre y post evaluación a través de la t de student para muestras 
relacionadas de cada una de las dimensiones que conforman el cuestionario de prácticas 
parentales  elaborado por Robinson y cols. (1995). 

    

   Media  

Desviación 

estándar Media  

Desviación 

estándar   

Categoría 

 

Sub-categoría N 

Pre-

evaluación 

Pre- 

evaluación  

Post-

evaluación  

post- 

evaluación  

Valor 

de t 

Sig. 

(bilateral) 

Autoritativo  31 105.0000 12.72006 109.9688 9.56973 -3.275 .003* 

 Envolvimiento 31 45.7419 5.31644 46.3226 3.92757 -.950 .350 

 Razonamiento 32 27.7500 4.35520 29.5625 3.55544 -3.604 .001* 

 Democrático 32 16.3125 2.82200 17.7188 2.70286 -4.117 .000* 

 Relación amistosa 32 15.4375 2.16925 16.3125 1.63505 -2.791 .009* 

Autoritario   31 45.4839 7.38860 39.0313 5.64249 4.997 .000* 

 Hostilidad Verbal  32 11.0625 2.86173 9.1875 1.82169 4.061 .000* 

 Castigo corporal 32 12.4375 3.42606 9.8750 2.15152 5.211 .000* 
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 No razonamiento 32 11.4688 2.10965 10.4688 1.96722 2.607 .014* 

 Directividad autoritaria 31 10.2903 2.20897 9.5484 1.82279 2.596 .014* 

Permisivo  30 42.0667 3.31073 42.8125 3.57805 -1.017 .318 

 Falta de supervisión 31 19.9032 2.70006 20.6774 2.52173 -1.706 .098 

 Ignorar el mal 

comportamiento 

32 8.2500 1.34404 8.3750 1.40850 -.510 .613 

 Carencia de confianza 

acerca de sus prácticas  

31 14.1290 1.60711 13.9032 1.35043 1.045 .304 

* p.05  

En la tabla 2 se observan los resultados obtenidos al comparar la pre y post 

evaluación de cada uno de los factores que integran el cuestionario de prácticas 

parentales elaborado por Robinson y cols. (1995). La tabla muestra los cambios 

que fueron significativos al aplicar el taller de intervención por medio de la t de 

student para muestras relacionadas. De esta manera, el estilo autoritativo refleja 

que hubo cambios significativos al aumentar su media en la post evaluación 

(Mpre= 105.00, DEpre= 12.72; Mpost= 109.96, DEpost= 9.56; p<0.003) , es 

importante mencionar que las prácticas que integran este estilo y que también 

mostraron cambios significativos al aumentar sus medias fueron: el razonamiento 

(Mpre= 27.75, DEpre= 4.35; Mpost= 29.56, DEpost= 3.55 ; p<0.001), el aspecto 

democrático (Mpre= 16.31, DEpre= 2.82; Mpost= 17.71, DEpost= 2.70 ; p<0.000), 

así como la relación amistosa (Mpre= 15.43, DEpre= 2.16; Mpost= 16.31, DEpost= 

1.63; p<0.009). El único factor que no mostro cambios significativos dentro de este 

estilo fue el aspecto de envolvimiento.  

Se debe mencionar que a pesar que el estilo autoritario no es aplicado por 

los padres, también se observaron cambios significativos, ya que la media en la 

post evaluación disminuyo significativamente, hostilidad verbal (Mpre= 11.06, 

DEpre= 2.86; Mpost= 9.18, DEpost= 1.82 ; p<0.000), castigo corporal (Mpre= 

12.43, DEpre= 3.42; Mpost= 9.87, DEpost=2.15; p<0.000), no razonamiento 

(Mpre= 11.46, DEpre= 2.86; Mpost= 10.46, DEpost= 1.96 ; p<0.014) y directividad 

autoritaria (Mpre= 10.29, DEpre= 2.20; Mpost= 9.54, DEpost= 1.82 ; p<0.014). Es 

importante mencionar que todos los factores que integran este estilo disminuyeron 

sus medias en la post evaluación de manera significativa, esto quiere decir que las 

prácticas de hostilidad verbal y direccionalidad autoritaria que los padres 
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realizaban ocasionalmente también disminuyeron de manera significativa, así 

como los factores de castigo corporal y no razonamiento.  

En relación al aspecto permisivo es importante mencionar que este no tuvo 

diferencias significativas en ninguno de sus factores que lo integran, la media 

disminuyo en el factor de carencia de confianza en relación a sus prácticas pero 

no resulto ser de manera significativa. Se debe mencionar que los factores de falta 

de supervisión e ignorar el mal comportamiento aumentaron sus medias en la post 

evaluación sin ser significativos.  

 

10. Discusión 

En la intervención se buscó trabajar de manera mixta con padres y madres 

ya que de acuerdo a Jiménez, Miranda y Ursua (2007) está en aumento la 

cantidad de hombres que adquieren la conciencia en relación a la responsabilidad 

de ser padres, por lo que fue muy gratificante que pudieran asistir hombres, sin 

embargo a pesar de ello predominó la asistencia de mujeres con el (75%), el 

hecho de que los padres estén tomando participación en este tipo de estudios es 

muy importante, ya que la cuarta parte de los asistentes estuvo conformado por 

ellos, mostrando gran interés y participación en los temas, el hecho de que aún las 

mujeres sigan siendo las que más asisten a este tipo de actividades puede 

deberse de acuerdo con García-Méndez, Rivera y Reyes-Lagunes (2014) a las 

demandas del contexto social y cultural en México, ya que en relación a la crianza 

de los hijos la mujer tiene más responsabilidad que el hombre. 

En relación a los resultados se esperaba que los padres contaran con un 

estilo permisivo como lo menciona Jiménez (2005), sin embargo los resultados 

obtenidos en este estudio no coinciden con este autor sino por el contrario son 

congruentes con los estudios realizados por Ossa et al. (2014) y Jiménez et al. 

(2007) donde se reportó que el estilo que más predomina en los padres es el 

autoritativo o democrático. Sin embargo, es de importancia mencionar que estos 

resultados pueden estar influenciados por la cultura y el afecto, ya que de acuerdo 
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a Aguilar, Valencia y Romero (2007, citado en Enríquez, 2014) puede haber una 

similitud en la percepción en relación a los estilos parentales autoritativos y 

permisivos, basada en el afecto, ya que ambos estilos cuentan con un nivel de 

involucramiento afectivo alto, lo cual hace difícil distinguir entre ambos patrones de 

relación.  

En el transcurso del taller hubo un comentario de una de las madres donde 

expresó que ella quería llevar una educación diferente con su hijo, en donde no 

quería repetir los mismos errores que sus padres, y ella al conocer todas las 

características que conforman los diversos estilos parentales, expresó que su 

padre era muy autoritario, esta vivencia coincide con Ato et al. (2007) los cuales 

expresan que cuando los padres fueron educados de manera autoritaria, estos 

pueden adquirir estilos más permisivos con sus hijos, en este aspecto sería 

interesante profundizar con estudios enfocados a esta situación para poder tener 

una opinión más certera al respecto, ya que nuevamente se puede confundir el 

estilo permisivo con el democrático por el tipo de cultura y afecto como 

anteriormente se ha mencionado. 

Uno de los factores que integraron el estilo permisivo fue la carencia de 

confianza de los padres en las practicas de crianza que llevan a cabo, este factor 

no estuvo presente de manera representativa de la población al inicio del taller, sin 

embargo, al terminar la intervención bajo un poco la media sin llegar a ser 

significativo, este aspecto no coincide con el estudio de realizado por García-

Méndez et al. (2014), en donde los padres expresaron que la crianza de los hijos 

les genera mayor incertidumbre, la perciben como algo difícil y complicado.  

Con respecto al factor falta de supervisión en los hijos, integrado en el estilo 

permisivo, tiene una presencia ocasional en los padres, sin embargo es muy 

importante mencionar que al terminar el taller este factor subió, aunque no fue de 

manera significativa si representó que fuera más frecuente su presencia que 

cuando inicio el taller, por tal razón se vuelve a sugerir que puede deberse a una 

confusión en relación a los estilos democráticos  y permisivos como anteriormente 

ya se mencionó.  
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En relación al factor autoritario, el taller tuvo un impacto positivo, ya que 

logro reducir de manera significativa la hostilidad verbal, castigo corporal, no 

razonamiento y directividad autoritaria, aunque estos tres últimos no se 

presentaron  de manera representativa entre los padres al inicio del taller, sí 

generó diferencias al final al reducir aún más sus niveles en cada uno de estos 

factores, también es importante mencionar que en relación al estilo autoritativo 

ayudo a aumentar los factores que lo integraron, únicamente no se vio un aumento 

significativo en envolvimiento, sin embargo este factor pudo deberse a que los 

padres contaron con este atributo en un nivel alto desde un inicio, por lo anterior,  

se concluye que el taller tuvo efectos positivos en los padres para mejorar sus 

prácticas de crianza  y esto concuerda con Rey (2006) y Marinho (2002), así como 

Iruarrizaga et al (2001), ya que se observó que la intervención ayudo a modificar 

conductas inadecuadas al aumentar conductas más adaptativas generando 

mejores interacciones padre-hijo, este aspecto ayuda a que los hijos puedan 

socializar de una mejor manera primeramente con sus padres, y posteriormente 

en el contexto en el que se desenvuelven con una alta competencia social de 

acuerdo con Cuervo (2010). 

De acuerdo con Jiménez et al. (2007) quien expresó con su estudio que el 

estilo democrático brinda una mejor comunicación con los hijos, se está de 

acuerdo, ya que en este factor los resultados del estudio coinciden, los padres que 

participaron en el taller tenían el atributo de brindar un estilo de crianza autoritativo 

y también altos índices de razonamiento, envolvimiento, relación amistosa y así 

como practicar la democracia.  

Limitaciones  

Un aspecto que es muy importante mencionar es que al alfa de Crombach 

del estilo autoritativo y permisivo a nivel global fueron menores de .60, sin 

embargo todos los factores que las integraron contaron con alfas de Crombah 

mayores de .790, esta situación puede deberse al tamaño de la muestra, ya que la 

el alfa de Crombarch es susceptible a ella (Enríquez, 2014), por lo anterior se 

sugiere realizar estudios que cuenten con una muestra más grande.  Este aspecto 
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también se puede ver influenciado al tipo de cultura de las poblaciones a las 

cuales se está aplicando el cuestionario. 

Por lo anterior, se coincide con Evanz y Myers (1994) quienes expresan que 

es importante tener conocimiento en cuanto a las prácticas de crianza, de sus 

patrones y creencias con la finalidad de comprender, apoyar y mejorar el proceso 

de crianza, así como se debe tener en cuenta la diversidad ante circunstancias 

tanto físicas, sociales y culturales, así como respetar su cultura. 

Otro de los aspectos que se considera de importancia es realizar en 

estudios posteriores un seguimiento en los padres que asisten a los talleres para 

conocer qué es lo que se les puede complicar para implementar los cambios 

propuestos en el taller, en México el Departamento de Cultura de la Legalidad 

(2012) realizó un seguimiento en relación a los compromisos en relación a los 

cambios que los padres establecieron para implementar con sus hijos, el 

seguimiento se realizaba de 30 a 60 días después de haber concluido el taller para 

padres y se observo que dentro de sus experiencias, los cambios no son 

inmediatos pero que los cambios tienen un impacto importante en sus vidas, 

además reflexionan en relación a la importancia de la comunicación y comparan 

los cambios en su familia, el 51 % de los padres comentaron que fue sencillo 

lograr los compromisos que se plantearon, sin embargo es 49% le resulto difícil,  

por lo anterior considero de importancia que en posteriores estudios se pueda 

llevar a cabo un seguimiento con un enfoque parecido para conocer la experiencia 

de los padres, ya que de esa manera se pueden realizar adaptaciones en el taller 

para reforzar los aspectos necesarios que ayuden a los padres a seguir 

desarrollando las habilidades y así seguir motivados con el cambio.  

 

11. Conclusiones 

Considero que este tipo de intervenciones resultan de importancia, ya que 

la educación de los hijos es un aspecto que impactará en su desarrollo y 

conductas, así como en la manera en que socializará con las demás personas en 
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diversos ámbitos, coincido con García-Méndez et al. (2014) cuando mencionan 

que los padres emplean los estilos de crianza de acuerdo al contexto y a la 

situación utilizando el que los ayude a obtener el mejor beneficio para con sus 

hijos; sin embargo, considero la seguridad en que los padres tengan y sobre todo 

que sientan que cuentan con las habilidades necesarias para afrontar las 

situaciones, os ayudará a guiar de la mejor manera a sus hijos.  

En lo personal considero que es de importancia tener en cuenta que el  

taller tuvo un impacto positivo a pesar de las pocas sesiones que se brindaron,  el 

trabajar con los padres que estuvieron interesados en la temática facilitó mucho el 

trabajo, ya que practicaban lo sugerido y reflexionaban acerca de sus propias 

conductas para con sus hijos.  

De esta manera la experiencia resultó ser muy gratificante para ambas 

partes, sin embargo, el diseño de los talleres se deben adaptar a la población a la 

que van dirigida, ya que en cada etapa de la vida se pueden suscitar diferentes 

circunstancias entre padres e hijos, los cuales deben de tener un aprendizaje 

continuo que se adapte a su contexto y circunstancias, Evanz y Myers (1994) 

comentan que las sociedades que no están muy expuestas sus prácticas de 

crianza van a ser constantes. Sin embargo, para las sociedades que son más 

influenciadas se generaran cambios más constantes entre las generaciones y sus 

contextos en los cuales los niños son criados, por ello la importancia de diseñar e 

implementar programas apropiados para que tengan un impacto positivo en la 

modificación de conductas.  
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Apéndice 1 

                                                                      

    

 

 

Investigación: Taller de Intervención cognitivo conductual para modificar las prácticas 

parentales de crianza en padres con hijos menores de edad

Nombre del  Investigador 

 

A través de este documento queremos hacerle una invitación para participar 

voluntariamente en un taller de intervención en psicología clínica. Dicha investigación tien

Objetivo “Diseñar y evaluar la eficacia de una intervención dirigida a entrenar 
practicas de crianza parentales con el propósito de mejorar las r
padres e hijos.”, para ello se le realizará la aplicación de un instrumento para conocer el estilo 

de crianza que prevalece en la fami

taller, al final de las sesiones nuevamente se aplicar

tuvo en los padres de familia la intervención del taller. 

 

Antes de que usted acepte participar en este estudio, se le presenta este  documento de 

nombre “Consentimiento Informado”

y recolección de la información que se 

 

Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio e intervención, se le pedirá que firme esta 

forma. Su decisión de que es voluntaria, lo que significa que usted 

o no en el taller.  Cabe mencionar que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.

 

CARTA  DE  
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Taller de Intervención cognitivo conductual para modificar las prácticas 

s de crianza en padres con hijos menores de edad 

 

Nombre del  Investigador  Claudia Téllez Paredes.  

A través de este documento queremos hacerle una invitación para participar 

voluntariamente en un taller de intervención en psicología clínica. Dicha investigación tien

valuar la eficacia de una intervención dirigida a entrenar 
practicas de crianza parentales con el propósito de mejorar las r

, para ello se le realizará la aplicación de un instrumento para conocer el estilo 

de crianza que prevalece en la familia y posteriormente se brindarán sesiones para desarrollar el 

taller, al final de las sesiones nuevamente se aplicará un instrumento para saber el impacto que 

tuvo en los padres de familia la intervención del taller.  

Antes de que usted acepte participar en este estudio, se le presenta este  documento de 

“Consentimiento Informado”, que tiene como objetivo comunicarle sobre la investigación 

n de la información que se llevará a cabo. 

Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio e intervención, se le pedirá que firme esta 

forma. Su decisión de que es voluntaria, lo que significa que usted es totalmente libre de participar 

o no en el taller.  Cabe mencionar que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.

CARTA  DE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO

Taller de Intervención cognitivo conductual para modificar las prácticas 

A través de este documento queremos hacerle una invitación para participar 

voluntariamente en un taller de intervención en psicología clínica. Dicha investigación tiene como 

valuar la eficacia de una intervención dirigida a entrenar 
practicas de crianza parentales con el propósito de mejorar las relaciones entre 

, para ello se le realizará la aplicación de un instrumento para conocer el estilo 

n sesiones para desarrollar el 

á un instrumento para saber el impacto que 

Antes de que usted acepte participar en este estudio, se le presenta este  documento de 

comunicarle sobre la investigación 

Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio e intervención, se le pedirá que firme esta 

es totalmente libre de participar 

o no en el taller.  Cabe mencionar que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 
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A lo largo de los años han existido diferentes tendencias de crianza; rol que recae 

fundamentalmente en los padres, de esta manera Hoy en día se torna complicada la tarea de la 

crianza a los hijos por parte de los padres. La complejidad del mundo provoca que los niños se 

vean expuestos a un mayor número de estímulos de los cuales algunos pueden ser positivos, pero 

otros no tanto. 

Se considera que en la medida que los padres y madres ejerzan estrategias de crianza adecuadas 

para la educación de sus hijos, se cimentaran las bases para un desarrollo 

social, emocional y psicológico, de manera óptima y que perdurará a través de las etapas 

posteriores de su vida.  

Por lo anterior comprendo que es de suma importancia adquirir herramientas para la 

educación de los hijos y por lo que por este medio hago constar que acepto participar en el taller 

de intervención para mejorar las prácticas de crianza que los padres le brindamos a nuestros hijos. 

Manifiesto haber sido informado(a) que la investigación e implementación del taller constan de 

la aplicación de cuestionarios antes y después de la intervención, los cuales están enfocados en 

conocer el estilo de crianza  parental que ejerzo y para conocer las actitudes que considero más 

importantes en la práctica parental, así como el asistir a las sesiones que conforman el taller. 

Estoy enterado(a) que este estudio no constituye riesgo alguno para mi salud física y mental y 

que mis datos se manejarán de manera estrictamente confidencial si así lo requiero.  

 

Declaro que participo de manera voluntaria en esta investigación y taller. 

  

_____________________________________ 

Nombre y firma 

Fecha: ____________________ 
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Apéndice 2 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 

 

CUSTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE CRIANZA PARENTALES   

Gaxiola, J., Frías, M., Cuamba, N., Franco, J.D., & Olivas, L. (2006).  Validación 

del cuestionario de prácticas parentales en una población mexicana. Enseñanza e 

Investigación en Psicología, 11(1), pp. 115-128. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de situaciones 

relacionadas con la crianza de su(s) hijo/a (s), y diferentes opciones de frecuencia 

acerca de lo que usted podría hacer ante dicha situación. Le recordamos que no 

hay respuestas buenas, ni malas, lo más importante es su sinceridad al responder. 

Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y marque con una “X” la frecuencia 

en que usted hace o haría en las situaciones propuestas. 

 

El cuestionario es anónimo, no escriba su nombre. Esta información se usará con 

fines de análisis estadístico y para el diseño de programas para el mejoramiento 

de la práctica de la crianza parental. 

 

Sexo:                        Edad:                Estado civil:                    No. De hij@s:           

Edad de su hijo@(s): 
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N

° 
SITUACIÓN 

 

NUN

CA 

POC

AS 

VEC

ES 

ALGU

NAS 

VECE

S 

MUC

HAS 

VEC

ES 

SIEM

PRE 

1 Motivo a mi hijo a hablar de sus problemas      

2 

Disciplino a mi hijo por medio del castigo más que 

usando la razón           

3 Conozco los nombres de los amigos de mi hijo           

4 Encuentro difícil disciplinar a mi hijo           

5 Felicito a mi hijo cuando se porta bien           

6 Nalgueo a mi hijo cuando es desobediente           

7 Juego y bromeo con mi hijo           

8 

Evito ofender o criticar a mi hijo cuando actúa 

contrario a mis deseos           

9 

Muestro simpatía cuando mi hijo se encuentra 

herido o frustrado           

1

0 

Castigo a mi hijo quitándole privilegios con poca o 

ninguna explicación           

1

1 Consiento a mi hijo           

1

2 

Brindo confianza y entendimiento cuando mi hijo se 

encuentra triste           

1

3 Grito y rezongo cuando mi hijo se porta mal           

1

4 Me porto tranquila y relajada con mi hijo           

1

5 Permito que mi hijo moleste a otros           

1 Le explico a mi hijo que espero de él antes de que           
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6 inicie una actividad 

1

7 Ofendo y crítico  para que mi hijo mejore           

1

8 Muestro paciencia con mi hijo           

1

9 Jalo con fuerza a mi hijo cuando es desobediente           

2

0 Amenazo con castigar a mi hijo y no cumplo           

2

1 Estoy atenta a los deseos y necesidades de mi hijo           

2

2 Permito a mi hijo establecer las reglas de la familia           

2

3 Discuto con mi hijo           

2

4 

Tengo confianza de mis habilidades para educar a 

mi hijo           

2

5 

Explico a mi hijo las razones de las reglas que 

deben ser obedecidas           

2

6 

Me preocupo más de mis propios sentimientos que 

de los sentimientos de mis hijos           

2

7 

Le digo  a mi hijo que aprecio sus logros o sus 

intentos de lograr algo           

2

8 

Castigo a mi hijo llevándolo a un lugar aislado con 

poca o ninguna explicación           

2

9 

Ayudo a mi hijo a entender el impacto de la 

conducta  motivándolo a que hable de las 

consecuencias de sus propias acciones           

3

0 

Temo que disciplinar a mi hijo cuando se porte mal, 

provocará que no me quiera           

3 Tomo en cuenta los deseos de mi  hijo antes de           
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1 pedirle que haga algo 

3

2 Exploto en enojo con mi hijo           

3

3 

Me doy cuenta de los problemas y preocupaciones 

que tiene mi hijo (a) en la escuela           

3

4 

Antes castigaba más frecuentemente a mi hijo que 

ahora           

3

5 

Le expreso afecto a mi hijo con abrazos, besos o al 

cargarlo           

3

6 Ignoro la mala conducta de mi hijo           

3

7 

Empleo el castigo físico como una manera de 

disciplinara a mi hijo           

3

8 Disciplino a mi hijo después de que se porta mal           

3

9 

Pido perdón a mi hijo cuando cometo errores al 

educarlo           

4

0 Le digo a mi hijo que es lo que tiene que hacer            

4

1 Me dirijo hacia mi hijo cuando causa algún problema           

4

2 Hablo y razono con mi hijo(a) cuando se porta mal           

4

3 Doy una cachetada a mi hijo cuando se porta mal           

4

4 No estoy de acuerdo con mi hijo           

4

5 Permito que mi hijo interrumpa a otros           

4

6 Tengo tiempos agradables junto a mi hijo           
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4

7 

Cuando dos niños están peleando, primero los 

disciplino y después les pregunto porque lo hicieron           

4

8 

Animo a mi hijo a que libremente exprese lo que 

siente cuando no está de acuerdo conmigo           

4

9 

Premio a mi hijo para que reconozca lo que hace 

bien           

5

0 

Ofendo y critico  a mi hijo cuando no hace bien  lo 

que tiene que hacer           

5

1 

Respeto las opiniones de mi hijo al ayudarle a que 

las exprese           

5

2 Mantengo reglas claras y estrictas a mi hijo           

5

3 

Le explico a mi hijo(a) como me siento con su 

buena o mala conducta           

5

4 

Amenazo a mi hijo con castigarlo con poca o 

ninguna justificación           

5

5 

Tomo en cuenta las preferencias de mi hijo al hacer 

los planes familiares           

5

6 

Cuando mi hijo me pregunta porque tiene que hacer 

algo, le contesto que porque yo lo digo o porque soy 

su mamá/papá y así lo quiero           

5

7 

Me muestro insegura(o) sobre qué hacer ante la 

mala conducta de mi hijo           

5

8 

Explico a mi hijo las consecuencias de su mala 

conducta           

5

9 Demando que mi hijo haga cosas           

6

0 

Cambio la mala conducta de mi hijo hacia 

actividades más aceptables           

6

1 Jalo a mi hijo cuando es desobediente           
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6

2 Explico a mi hijo(a) las razones de las reglas           

Instrumento elaborado por Robinson, Mandelco, Frost y Hart (1995) a partir 

de la clasificación de Baumrind. 

11 1 1 1 1 1 1 
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Apéndice 3 

CARTAS DESCRIPTIVAS 

No. De sesión: 1  

Fecha: 

Hora: 

 

  

OBJETIVO: O btener la evaluación inicial  de los participantes y conocer los estilos de crianza que llevan a 

cabo los mismos. 

Tiempo para 

la actividad  

Nombre de 

la actividad 

Descripción de la actividad  Materiales  Variable con la 

que se Vincula  

Duración 5 min Bienvenida 

Exponer  los 

objetivos  

Se agradecerá la presencia de los padres y se les dará la 

bienvenida al taller. En un papel bond se presentarán los 

objetivos del taller a los padres de familia.  

 

Se les hará firmar el consentimiento informado a los 

padres 

• Papel bond 

con los 

objetivos  

• Consentimient

o informado 

Ninguna  

Duración 20 

min 

Cuestionari

o de 

Aplicar un cuestionario a los participantes con preguntas 

relacionadas al estilo de crianza parental y las actitudes 

• Cuestionarios 

• Plumas  

Evaluar los 

estilos de 
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Evaluación 

inicial 

Apéndice 2  

que consideran importantes. crianza y las 

actitudes de los 

padres. 

Duración 40 

min 

Campos de 

fuerza 

Apéndice 4 

El facilitador primeramente en cada papel bond colocará 

los 4 estilos de crianza. Se realizarán 2 grupos y los 

integrantes anotarán en un cuadro primeramente las 

características que ellos consideran que integran cada 

estilo de crianza y en otro cuadro las fuerzas positivas en 

orden jerárquico (Consecuencias positivas) y las fuerzas 

negativas (consecuencias negativas), los grupos 

presentarán sus conclusiones y se construirá un cuadro 

representativo de las conclusiones de los 2 grupos.  

• Hojas de papel 

bond 

• Hojas de papel 

carta  

• plumas 

• plumones 

Estilo Autoritario, 

democrático o 

autoritativo, 

permisivo y 

negligente. 

Duración 20 

min 

Intercambio 

de 

experiencia

s entre 

familias. 

Cada integrante de los 2 equipos les expresará a su 

equipo alguna experiencia que se le hay dificultado 

resolver con el comportamiento de su hijo y como la 

enfrento, así como el resultado que obtuvo, cada grupo 

expondrá la que consideren que tuvo mejores resultados 

en el cambio de comportamiento del niño y dirán el por 

qué. 

• Ninguno Estilos de 

crianza  

Duración 30 “Escuchar lo Son dos dinámicas que se complementarán, Nada  Comunicación  
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min que me 

dicen” y 

“Respuestas 

abiertas y 

cerradas”. 

Apéndice 5 

primeramente se pondrán a los participantes en círculos, 

se le pedirá a una persona que exprese la manera en 

como se ha sentido con la educación que le ha brindado a 

sus hijos en alguna situación difícil, posteriormente el 

participante seleccionara a otro participante para que 

narre lo que acaba de escuchar, y se le preguntará si se 

sintió escuchado a partir de lo que haya expresado el 

participante, esta dinámica durará solo 15 minutos y los 

otros 15 minutos se utilizarán para continuar con una 

dinámica con ejemplos con la escucha con sus hijos por 

lo que se reflexionará si realmente hay una escucha 

activa entre padres e hijos, para ello se trabajara con 

ejemplos de respuestas abiertas y cerradas en relación a 

ejemplos de lo que le pueden decir sus hijos y como ellos 

pueden responder con una respuesta abierta. Ejemplos 

en el anexo 3. 

Duración 5 

minutos 

Mis dudas 

expuestas 

El coordinador les preguntará a los participantes si tienen 

alguna duda en cuanto a la aplicación del taller y se las 

resolverá en ese momento. 

• Ninguno Ninguna 
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Cartas Descriptivas 

No. De sesión: 2 

Fecha: 

Hora: 

 

  

OBJETIVO:  Conocer y desarrollar estrategias enfocadas a una discip lina democrática y con respeto a 

través de la comprensión del hijo y la construcción de confianza 

Tiempo para 

la actividad  

Nombre de 

la actividad 

Descripción de la actividad  Materiales  Variable con la 

que se Vincula  

Duración 40 

minutos 

“Como me 

tratan me 

siento y 

reacciono” 

Apéndice 6 

Se organizan 2 equipos en el grupo, en las hojas se 

pondrán 3 columnas, en la primera se colocará la manera 

agresiva, con castigos corporales, hostilidad verbal, etc. 

Posteriormente en la 2da. Columna se pondrá la manera 

en que se siente la persona y en la cuarta columna la 

manera en que reaccionaría. 

En otro papel bond se cambia la manera en que es 

tratado la persona   de manera comprensiva, con respeto, 

etc. Y nuevamente en la segunda columna la manera en 

que se siente y en la tercera en la manera en que 

Rotafolio 

Plumones 

Hojas 

Plumas 

 

 

Disciplina, 

comprensión,  

Confianza, 

castigo, falta de 

directividad, 

hostilidad verbal 

, etc. 
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reacciona. 

Cada persona aportará información para los modos en 

que puede ser tratada y se generará una reflexión sobre 

los datos obtenidos con las diferentes maneras en que 

pueden ser tratados y reflexionar las posturas que los 

padres toman con sus hijos en la manera en que los están 

criando y puedan tener una idea de loa que ellos sienten 

cuando los tratan de alguna de las maneras expuestas. 

 

Duración 40 

minutos. 

Educándom

e para criar 

adecuadam

ente a mi 

hijo 

 

Apéndice 7 

El facilitador realizará una presentación en power point  

en relación a la importancia de la disciplina, la 

comprensión hacia el hijo, la construcción de confianza, 

las consecuencias del castigo corporal, hostilidad verbal, 

etc.  

Cañón 

Pantalla 

Presentación 

 

Disciplina, 

comprensión,  

Confianza, 

castigo, falta de 

directividad, 

hostilidad 

verbal, etc. 

Duración 40 

min 

Un Juego 

narrado 

Apéndice 8 

El coordinador les presentará un grupo de narraciones en 

relación a la estimulación que los padres pueden brindar 

a sus hijos en determinadas situaciones, de esta manera 

se pueden situar en las problemáticas y reflexionar como 

 Textos 

narrativos. 

 

Estimulación  
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Cartas Descriptivas 

se pueden comparar y como se han comportado. 

No. De sesión: 3  

Fecha: 

Hora: 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reflexionar en relación a la asertividad y trato amable entre padres e hijos. 

Tiempo para 

la actividad  

Nombre de 

la actividad 

Descripción de la actividad  Materiales  Variable con la 

que se Vincula  

20 minutos Sin palabras Los participantes se dividirán en parejas, uno tendrá la 

letra a y otro la b, y cada uno le mencionará a su 

compañero lo que hizo el día anterior sin utilizar ninguna 

palabra, utilizando gestos sin utilizar la mímica, tendrán 

cada uno 2 minutos.  Después cada uno confirmarán los 

mensajes recibidos, se cerrará esta dinámica comentando 

la importancia de la comunicación no verbal que ellos 

pueden observar en sus hijos a través de sus expresiones 

Carteles con 

letras 

Comunicación 
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faciales y el tono de voz, enfatizar en que tanto los padres 

como los hijos pueden comunicarse a través de una 

sonrisa, un ceño fruncido, una caricia por la espalda, un 

abrazo, etc. Los padres a través del mensaje corporal 

deben aprender a captar el significado del 

comportamiento de su hijo utilizando afirmaciones al 

reconocer mensajes no verbales en sus hijos para invitar 

al niño a expresar sus sentimientos, como por ejemplo: 

“tu ceño fruncido parece decir que no estas e acuerdo”, 

“Cuando tu cara se ilumina así pareces muy feliz”, 

“parece como si estuvieras muy preocupado:¿quieres 

hablar sobre algo? 

 20 minutos 

Para la breve 

charla. 

20 minutos 

para 

comentarios 

de cada 

formato 

 “ Siembra 

amabilidad 

para 

cosechar 

buenos 

resultados” 

Apéndice 9  

 Se invita a los padres a que resuelvan el cuestionario del 

anexo 7 que se enfoca a las maneras más habituales y 

características en que el padre se comporta cuando se 

siente frustrado, molesto o enojado con su hijo. 

 

Los padres se llevarán un formato a su casa para responder 

en relación a las conductas de su hijo, la manera en que se 

sienten y su forma de actuar ante la situación. Estos datos 

Copias de 

formatos 

 Relación 

amistosa 
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llenado en 

casa.  

los traerán en otra sesión para  que narren sus experiencias 

y sentimientos actuales. 

1 hr aprox. “Hijo, todo 

acto tiene 

sus 

consecuenci

as buenas y 

malas” 

Apéndice 10 

A través de dramatizaciones, se les invitará a los papás que 

hagan parejas y representen que harían en el caso de una 

situación hipotética. Uno de ellos será la madre/padre y otro 

será el hijo. 

Al final de su representación se les hará reflexionar sobre las 

bondades de apelar al razonamiento para que el menor 

comprenda las consecuencias de su mala conducta, lo que 

se espera de ellos, así como las razones de las reglas que 

se establecen en el hogar. 

 

Se les pedirá que lleven a cabo la dinámica en casa pero 

con muñecos, de tal forma que los niños se involucren más 

en el proceso de razonamiento de este tipo de conductas y 

actitudes. Se les pedirá que narren sus experiencias en la 

siguiente sesión. 

Papel crepe, cinta 

adhesiva y 

pegamento para 

adaptar vestuario 

o accesorios para 

las 

representaciones. 

(En caso de 

requerirse). 

- Muñecos 

para 

ejemplificar

. 

Razonamiento 
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Cartas Descriptivas 

No. De sesión: 4  

Fecha: 

Hora: 

 

  

OBJETIVO: Sensibilizar a los presentes sobre la compleja pero gratificante tarea de ser padres    

Tiempo 

para la 

actividad  

Nombre de 

la actividad 

Descripción de la actividad  Materiales  Variable con la 

que se Vincula  

20 mins 

aprox. 

¡Mami 

entiéndeme 

por favor!  

 Se les transmitirá el video: 

http://www.youtube.com/watch?v=O28qME0gW-c 

 y se invitará a la reflexión a los integrantes del taller. 

Se les enfatizará en la importancia del apoyo materno en el 

desarrollo de los niños. En la demostración de empatía hacia 

su persona. 

 Video: 

http://www.youtub

e.com/watch?v=O

28qME0gW-c 

 Escalas de 

apoyo 

 40 minutos 

aprox. 

 “Un hijo es 

un tesoro 

que la vida 

-  Se presentan imágenes a los padres/madres. Cada 

uno de ellos de escoger una imagen entre varias 

(fotos alusivas a derechos, maltrato infantil, etc). 

Después de escoger la foto, deben exponer las razones que 

- Proyección 

de 

imágenes 

- Rotafolios 

 Satisfacción por 

la crianza 
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nos da” los llevó a elegir dicha foto y que les provoca esa imagen 

que vieron. 

Deben poner título a cada imagen. 

Luego deben pegar las imágenes para formar un collage. 

- Se les pide una lluvia de ideas sobre lo que sienten 

de ser padres 

Posteriormente se sensibilizará a los padres sobre la 

satisfacción por la crianza a través del artículo de Rosa 

Barocio: ¿Qué regalo trae mi hijo a mi vida? 

- Plumones 

- Pizarrón 

- Plumón 

para 

pizarrón 

- Copias del 

artículo de 

Rosa 

Barocio 

30 mins 

aprox. 

“Me gusta 

que….” 

- Se les invita a los padres a que hagan un listado 

sobre lo que conocen de su hijo, sobre lo que 

desconocen, sueños, tristezas, aspiraciones. Una 

columna por concepto y finalmente que completen la 

frase “Me gusta que….” con todo lo referente a lo que 

les gusta de su hijo. 

- Posteriormente se reflexionará se les invitará a 

compartan sus respuestas y emociones. 

- Se concluirá haciéndoles ver la importancia hoy en 

día del involucramiento en la crianza de los hijos 

fomentando al mismo tiempo su independencia. 

Hojas 

blancas 

Envolvimiento 
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Cartas Descriptivas 

 

30mins 

aprox. 

“ Ganar-

ganar” 

- Se les plantea una problemática familiar y se les invita 

a reflexionar y analizar dicha problemática, así como 

a plantear soluciones. Estas se analizaran en 

conjunto y se les invitará a pensar de manera ganar-

ganar, de modo tal que la solución sea más 

democrática para todas las partes. 

 

- Copias con 

el caso 

sobre 

problemátic

a familiar 

Participación 

democrática 

No. De sesión: 5 

Fecha: 

Hora: 

 

  

OBJETIVO: Reforzar la confianza de los padres acerca de sus prácticas de crianza y analizar lo aprendido a 

lo largo del taller. 

Tiempo 

para la 

actividad  

Nombre de 

la actividad 

Descripción de la actividad  Materiales  Variab le con la 

que se Vincula  
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15 minutos “¿Qué 

entiendo por 

autonomía?

” 

Apéndice 11 

Se les preguntará a los asistentes para ellos que significa 

la autonomía, anotando en un pizarrón las palabras 

claves, formando una “lluvia de ideas”, para que entre 

todos los presentes se forme un concepto de la palabra 

autonomía. Después se les  explicará el concepto teórico 

y el beneficio e importancia  de la autonomía en el 

desarrollo de sus hijos.  

Posteriormente se les  entregará una hoja con una 

reflexión (ANEXO 9) 

Pintarrón y 

plumones  

Autonomía 

15 minutos Juego de 

roles 

En esta actividad se les pedirá previamente a los 

presentes que acudan con una o dos prendas distintivas 

de ellos (swetter, chamarra, gorra, bufanda, diadema, 

etc.) que se puedan quitar fácilmente. Se les pedirá que 

recuerden una anécdota graciosa o emotiva (agradable), 

que hayan vivido el padre/madre e hijo presentes, en la 

cual se representarán uno al otro canjeando las prendas. 

Si son más de dos personas en esa familia, se 

acomodarán previamente el círculo y representarán al que 

se encuentre a su derecha. Se aclarará que en la 

representación ante todo será importante el respeto, 

Ropa distintiva 

que vestirá cada 

asistente 

Distribución del 

rol 
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omitiendo burlas o actitudes que dañen a la persona. 

Durante la actividad se les pedirá que observen a la otra 

persona, para que posteriormente, nos comenten que 

descubrieron al verse representados por su hijo/padre. Al 

finalizar se expondrá el significado y la importancia de la 

“Distribución del rol” en la familia. 

30 minutos ¡Llegó el 

fotógrafo! 

Se les proporcionarán hojas y revistas a los asistentes 

para que en ellas dibujen o ilustren como se ven a sí 

mismos y a la persona que los acompaña y si gustan a 

alguien más de su familia aunque no esté presente. En la 

“foto” también anotarán aquellas etiquetas o 

características que consideren importantes en cada uno. 

Finalmente cada familia contrastará sus fotos y observará 

aquellas características que percibe su familiar en ellos 

mismos y en el otro. Se les pedirá que se pregunten 

mutuamente que es lo que más les enorgullece de su 

hijo/padre y por qué.  

Para concluir se expondrá el concepto “Deseabilidad 

Social” y su importancia en la familia. 

Revistas, 

cartulinas, 

pinturas, tijeras, 

pegamento 

Deseabilidad 

social 

15 minutos Cuenta la Se les otorgar láminas en desorden en las cuales se Láminas con Falta de 
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historia muestran escenas que llevan una secuencia. Se 

procurará tener varias series con diferente grado de 

dificultad para otorgarlas según la edad del niño. Esté 

ejercicio sólo lo harán los niños y a los padres, se les 

pedirá que no intervengan. Cuando cada niño, haya 

terminado, les dirá a sus padres como piensa que se 

desarrolla cada secuencia, los padres escucharán la 

historia hasta el final sin interrumpir. Al final, si los desean 

les podrán hacer preguntas a sus hijos, para conocer 

detalles. Cuando termine la actividad, se les preguntará a 

los padres que observaron en sus hijos, que se les 

facilitó, que se complicó.  

Se expondrá la importancia de supervisar a sus hijos y 

darles cada vez mayor autonomía conforme a su edad. 

escenas en 

secuencia 

supervisión 

20 minutos Fabula de 

los 

”Hermanos 

Desunidos” 

Apéndice 12

y 13 

Se expone una historia con títeres  y al final el padre 

responderá las preguntas. 

Finalmente se expondrán los beneficios a nivel individual, 

familiar y social, de atender y corregir los 

comportamientos inadecuados en los hijos. 

Títeres o 

muñecos 

Ignorar el mal 

comportamiento 
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20 minutos Viaje en el 

tiempo 

 

Apéndice 14 

DINAMICA PARA FOMENTAR LA AUTORIDAD 

ASERTIVA EN LOS PADRES. 

El padre/madre venda los ojos al hijo y lo irá guiando sin 

tocarlo, sólo con su voz de un punto del salón a otro para 

“Ponerle la cola al burro” y regresar, todo el trayecto 

deberán evitar tocar a otras personas y objetos.  

Se expondrá la importancia de la confianza de los padres 

acerca de sus prácticas de crianza. 

 

CIERRE.  

Finalmente se llevará a cabo la actividad a la que 

llamaremos “Viaje en el tiempo”, se les pedirá que se 

sienten junto a su hijo y se les pondrá música suave. Se 

les pedirá que cierren sus ojos y respiren suave y 

profundamente. Se realizará una sesión guidada en 

relación al pasado y futuro del padre con sus hijos, ver 

anexo 12.  

Se les pedirá a los padres que analicen en ese breve 

viaje que hicieron, la importancia de su papel como 

padres y guías en la educación y formación 

Aparato con 

música suave 

Carencia de 

confianza acerca 

de sus prácticas 
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10 minutos  Se responderá nuevamente el instrumento de medición 

del Apéndice 2. 

Cuestionario y 

bolígrafos 

 

15 minutos Cierre Se preguntarán sus experiencias acerca del taller y se 

agradecerá a los asistentes su participación 

Pequeños 

presentes o 

reconocimientos 
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APÉNDICE 4 

DINÁMICA DE CAMPOS DE FUERZA 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

 

AUTORITARIO DEMOCRÁTICO PERMISIVO NEGLIGENTE 

Características : 

 

 

 

 

 

Características: Características: Características: 

Consecuencias positivas: 

(Empezando con la que 

consideran la más 

importante) 

1- 

2- 

3- 
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Consecuencias negativas: 

(Empezando con la que 

consideran la más 

importante) 

1- 

2- 

3- 
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APÉNDICE 5 

DINÁMICA “RESPUESTAS ABIERTAS Y CERRADAS”
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Escuchar con efectividad 

Respuesta 
c~rr3da 

Niega al nll''Io el de/eeno a St.,;S S2:>r':"T"¡t: -:;c:¿ y el '::Ápe.:>¿f:,JS. demOSlfando no tener 
er deseo de aceplancs ni de comprencerlo.s. 

Respuesta 
ab ierta 

Aecon'oee eJ dereCh{; 'que tiene el nif'"¡Q de 'sentir" y de e:.< p resar lo que sien te, demOS!rándote 
que el oyente acepta tanto lo q'ue siente como !o Gue eice. Ind ica q:.J€ el O''Ien[e comprende. 

ExpresiÓn del niño: 

¡1"laS nunca voy a jugar 
coro e!la~ 

¡No puedO hacerlo! 

Ouislera pode r Ir también. 
Ei Siempre 10yra ir a lodas 
par ~ es 

li'JC c;u\ero Ir a l co!eglo hoy ! 
.C._ .; ~r~r:: es ¡TUY maJol 

Respuesl.1 ..:: efrad a: 

¿Por qué r.e cl'lldas eso? 
Probablerr.er.;e e:!¿ no QUise hacerlo 

¡Vamos No hables asi ! 
¡Acabas de empezar! 

Ya di$CL!!H':"lQS '=!SC 8í1'es. 

dela ce lasiJo¡ar. 

Es bonitO._.Ah(;r.a. ¿me halias 
el la',Q( de I: ~ ~ Ce ¿ ~~ui? 

TOGO el rTlt;.,C!: :_::,r:e cüe ~ ~ 3-
!:oiel;lc é '5 ¡~: ·e·¡ 

I " 'C ""'-2 • _,; ', :;. ,:. ,:::;--;.~ e 
haC!ar :;:;:: e S2 r; l::-'t: ;¡;' 

Respuesta abierta: 

Realmente estás bravo con ella. 

Te parece demasiado difiCil para tí 

Te parece que es Injusto. 

Estas sat isfecho con el Iraba¡o 
que hlC:Sle 

Tier.es miedo de que Gu:llerfTIo 
le ... aya a molestar 

Estas muy traNO ::O(1<";1,go 

Para cad a expres ión. de un ejemplo d e una !!?SrUE-S:O ":ERRACA '! CE" una ¡espuesta ABI ER TA_ 

,' :: --:e ~'.,.Js ;a n 105 veG2LO:oes. '1 r.c :C~ 
'.C; a c~¡,¡ef 

,'· . ~=5;;O ::: ~oi2scr 3,e ---:'"';:'2 ;:"5-:!:':11 '7'3:' 
:;'_:-C: 

J • 'iO C,--'I ~!O ¡;.-:->€.:¡ ia ccrral -:-C .::;¿ .;:: es 
:o2"'"7'::ranQ 

¡.'h:: Te VOy a ~'Jr.e( 023': 

;:-c er~,e30!e¡ ~ (l mI C~-3S~ (',JC;~ 
:...'~C ·ar. ','ele '1 :an ':?o 
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APÉNDICE 6 

DINÁMICA “COMO ME TRATAN, ME SIENTO Y REACCIONO” 

Manera en que me tratan:  

Agresión, hostilidad verdal, 

castigos corporales 

Como me siento  Como reacciono  

Si me pegan para realizar algo    

Si me dicen groserías, tonto, burro, 

inútil, no sabes hacerlo, no sirves 

  

Si me castigan y no me escucharon 

antes para saber lo que paso  

  

Si quiero platicar o decir algo que 

para mí es importante y no me 

hacen caso 

  

 

En esta columna  los papas 

brindarán ideas de tratos 

agresivos, hostilidad verbal  

 

  

 

Manera en que me tratan: 

Comprensiva, con respeto y 

amabilidad.  

Como me siento Como reacciono 

Si me piden que realice algo por 

favor 

  

Si me escuchan cuando tengo que 

decir algo importante 

  

si me dicen que se hacer las cosas 

muy bien, que tengo las 
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capacidades para hacerlo 

Si el tono de voz en que me piden 

las cosas es suave y respetuoso 

  

 

En esta columna los papas 

brindarán ideas de tratos 

comprensivos, respetuosos y 

amables 
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APÉNDICE 7 

PRESENTACIÓN DE POWER POINT “EDUCANDOME PARA CRIAR 

ADECUADAMENTE A MI HIJO” 

Se manda archivo adjunto de power point 
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APÉNDICE 8 

DINÁMICA “UN JUEGO NARRADO” 

 

 

 

Sesión ~ 
La estimulación 

Narrado,_- Continuemos el estudio de la estimulación; de cómo podemos aprender 
a estimular a nueslrds hi;os para que se sientan mas seguros de si 
mismos y estén mejor preparados para alfanlar los trabajos y retos de la 
~da 

Padre 

La mayoría de las personas creen saber qué es la eSllmulaclÓn . Sin '. 
embargo. a menudo no la entienden. Puede suceder que los padres 
crean Que estan es1imulando a los niños cuando en realidad los 
desaniman, Por ejemplo. alguna vez, hemos dicho a un nii'lO "Sé Que lo 
puedes hacer meJor ", Esto no es estimulante, de hecho a menudo 
desamma ¿Por qué desanima? Escuchemos los sigu1enles ejemplos 

El p<lDá lerrnh2 de c:;:lme' y le d¡~c a su e spo~" 

MI amor, la comida está muy buena, pero creo que la podrias hacer 
mejol ," 

Narrador: ¿Qué entusiasmo puede senlir la esposa para hacer la comida en el 
tuturo? Veamos aIro ejemplo ..... Es día de pago y el papa fue al 
supermercado a fa salida de su trabajo, con el objeto de colaborar con 
su esposa. Veamos qué sucede .. 

Madre ¿Cómo crees que nos vamos a comer todo ese quP<:;o? Cren q U0 
hubIeras pochdo haber hecho melar la compra 

Narrador: ~~ta~á~~~6.rsa esti~ulado a su marido a que ayude con las compras 

¡Seguro qut';: no! 
Estamos viendo un importante principio del comportamlenlQ humano. 

éste es, que no hacemos las cosas bien, SI no creemos en nosotros 
ml.Smo~ y si no sabemos ~ue los demas creen en nasal ros. Este es un 
pnnciplo básico de la esllmulaciÓn. En otras palabras, debemos creer en 
nueSlros hijos y aceptarlos tal como ellos ~:1 . 

¿Cuál es el significado de ésto? . Significa que cada persona se 
comporta de diferenles maneras. algunas aceptables y otras no. Aceptar 
a las personas tal y como ellas son, no significa aceptar lodo su 
comportamiento. Es posibt~ aceptar a los niños y a la vez rechazar 
algunos de sus componamlentos. Esto se llama separal el hecho de 
qUIen lo hace 

~
_; Nuestro obJetlv~ , ~r lo lanlo. es ayudar.a nuestros hijos a sentirse bien 

ya aceptarse a SI mISmos Esto se logra hJandonos en sus cualidades y 
potenCialidades y no acusándolos con eltralamienlO de 'tu puedes 
hacerlo O1e)OI" Todas las personas cometen errores y lalt as. pafa 
:~::~~6'~0:S~~~:~~~:;~';:'SIII e~ svs ellorco Debemos aprecldl :;us 

_ El pf¡mer paso pala el aprendIzaje de la CSllmulaclón de los mflOS es 
Simple <;IeJe de d~s. Por ejemplo. comience eliminando lodos 
los come7rtanos"í1égativos con respeClO al 1"'\11'10 como pelsona 

Usted puede estimular sin usar palabras: a lIavés de una c allada 
acep:aclón y eV!lando Inlerfem cuando el niño mtenta resolver sus 
problemas El stlenClO puede comunicarle Su conlianza en él 

También se puede estimular verbalmente. Sin embargo. muchos de 
nueslros com¿n!a<los POSItiVOS llenen la t(>ndenr:: ia <'11 eJonln v no J !;¡ 
e<;l l:nul¡;C,ó;' 1. paracóll.:;¡;me:l1e. ~I d ogro pueoe deSéi! ll llIar 

Recordemos algunas de fas diferenCias enlre elogiO y eSllmulaclÓn 
El elo9io es un~ forma de premIO: de hecho. la persona Que elogia 

h eSlá dlClendo- "SI haces ala. que o creo no tendrás el premIo de 

-y ~~J€-~~nsar Que su valor 'per:n~~e~;~~~~~ad~I:~~r~~nló~~ee ~b~ll'1o 
demás Esla creencia puede impedirle realizar aCCtones benefiCIosas 
para los Que no obtengan la aprobaCión de los demás O. por aIra parle. 
podría rebelarse y rehusarse a cooperar al pensar que c ualqUier lorma 
de cooperac ión SlqnJllca ceder Además, la mavoria de 1<1<:: v"rf' !' pi 
~Iu~,o ef:. ocau él aquellos Que no lO necesItan. a los 0I1'10S Que tldcen las 
cosas Olen casI siempre 

los nll''1os desanimados necesitan desesperadamenlC reconOCimiento. 
f")eIO rara vez lO conSiguen de una mancra Que las benefiCie El elogiO es 

90 
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. -, ~ . '- - } ' ..... - " --' ,-, ... :., .~ ., t. "G.,--, ...... -,,)o I V~ yvl...;:,e 
com porlan de manera Inad ecuada rara vez lo ganan. Cuando 
ocaslonalrnenle lo hacen, puede suceder algo sorprendenle. Su 
comporlamlenlO puede tornarse peor ¿Por qué pasa ésto? Por dos 
razones: \ 

Primero: Ellos p,iensan que son personas que no merecen elogios, y 
por lo tanto pretenderán probarlo. 

Segundo: Ellos creen que no podrán volver a ganar el elogio, y se 
preguntan ¿Oué puedo hacer para que vuelvan a elogiarme? 

Para el niño que se comporta de manera Inadecuada el elogio puede 
se r realmen te desalentador Esto también sucede con los ninos que 
están dispuestos a contribuir sólo cuando saben que recibirán un elogio 
Si no lo reciben, puede que decidan dejar de conlfibuir 

LUS póores que esumUlan, se eSluerzan en oemOSHal a iOS niños que 
ellas son valrosos. Usan palabras que desarrollan en el nino el concepto 
de su propio valor, sentimientos de adecuación y confianza en si mismo, 
Estos padres se centran en el esfuerzo y en el mejoramiento y no en el 
resultado, Ven los logros de sus hijos como una contribución y no como 
una manera de hacerlos c reer que son superiores. Al expresar su aprecio 
demuestran a los niños que ellos pueden cooperar mediante la ayuda a 
otros. 

Haremos ahora Ufl ejerciCIO rara prac ticar la esf¡rnulaci6~ .. 
Su hila se queja de que la tarea de matemáticas es muy difícil .. 

• (Timbre) 

En esta situación uno puede sentirse molesto y decirle al niño que use su 
c abeza, o cede y le resuelve el problema 

Por o tra parte , si usted qUiere estimular a su hijo necesita comprender 
prime!o el significado de la situación. Si usted c ree que etla puede 
resolver el problema hac iendo un mayor esfuerzo, puede responderle : 

--\?::Sé q!:'e es d ificil" pero tú has sido capaz de resolver problemas similares 
8ntes 

0, "Sigue intentándolo, tú los resolverás" 
Si usted cree que la niña realmente necesita alg una ayuda , podría 

contestar de esta torma, mostrando respeto por ella como persona' 
"Vamos a pensarlo entre los dos". 

A medida que ella empiece a dominar las matemáticas, estirnúlela en 
cada paso, diciendo: "Está bien, lo estás logrando" 

"11 (Timbre) 

SegundO incidente Su 11ilO se ha vestido solo, La cami sa eslá al rev és y 
!ambién lOS Danla!ones .. 

Ili (Timbre) , 
En ese caso es pOSible que la madre quede boquiabierta por la 
apariencia de su hilO, pero más bien se centrará en el estuerzo real izado. 
Ella puede decrrle "lv'le alegra que estés aprendiendo a vestirte solo", 0 , 
"Seguro que te sientes orgulloso de vestirte sin mi ayuda" Evitará el' 
elogio, debido a que ,no seria Sincera. Siempre sea sincero con los ninos 
A veces lo más que p01::trta hacer es reconocer el estuerzo realizado 

La madre debe evilar el mostrarle al niño la forma correc ta de hacerlo 
¿ Po~ q¡ !é? 

üeoido a que esto puede ser uesalemador. SI cree que el nlno 
necesita aprender a vestirse, puede hacerto en otro momento 
estableCido para es te propósito: puede hacerlo como un luego de 
"aprender a vestirse", con el cual'se diviertan ambos. 
11 (l'imtrrer-- '- --. "-_._"." "._--,-_.-
Tercer incidenle . Su hila la ha ayudado a limpiar la cocina ... : ... 

En esta SituaCión la mayoria de los padres hacen un comentarro sobre 
lo bien que hizo el tral)ajo Sin embargo, esto es elogio, ya que se centra 
(' n la pYí""!!!(1.c¡r: ~ F'~ 'l1,í {; p C-,' lfrlul a n'r.:, QI)0' los r::2d '8 ~- sr. :- r::. ;¡!~f)n en I? 
conlr lOuCIÓn del nlf'10 y en su utilidad. Por e¡c.m.plo, ¡,:;I:;diian ü2t...:lrie 
"GraCias por tu ayuda . me lacililaSle ellraba¡O', o Simplemente, "Aprec io 
tu ayuda . J"an" 

Sesión 3 
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APÉNDICE 9 

DINÁMICA “SIEMBRA AMABILIDAD PARA COSECHAR BUENOS RESULTADOS” 

Los participantes responderán este formato dentro de la sesión: 

Las maneras más habituales y características de comportarme cuando me siento frustrado, molesto o enojado con mi hijo 

son las siguientes: 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________ 

 

Posteriormente se les pedirá que en el transcurso de un día o dos reporten lo siguiente: 
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Fecha de episodio Conducta 

manifestada por 

mi hijo 

Cómo me sentí Mi respuesta 

habitual 

    

    

 

Se les pedirá que lo lleven a la siguiente sesión y se les motivará al cambio de actitud a través de una breve charla sobre 

la mejora en las relaciones madre-hijo. 

 

Posteriormente se les pedirá que resuelvan lo siguiente: 

 

Las nuevas conductas que habrán de sustituir a mis conductas habituales son las siguientes: 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 
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9._______________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________ 

 

Posteriormente se les pedirá que en casa resuelvan lo siguiente: 

 

Fecha de 

inicio 

Conducta 

manifesta

da 

por mi 

hijo 

Ponderar 

Del 1 al 5 

1(menos 

grave) 

5 (más 

grave) 

Cómo me 

sentí 

Mi 

respuesta 

habitual 

Mi 

respuesta 

sustitutiv

a 

Como me 

sentí 

 

 

 

 

 

 

      

Fecha de 

cambio 
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Se les pide que lleven este formato a la siguiente sesión y que narren sus experiencias y sentimientos actuales. 

APÉNDICE 10 

DINÁMICA “HIJO TODO ACTO TIENE SUS CONSECUENCIAS BUENAS Y MALAS” 

Situaciones hipotéticas: 

 

• Juanito se lleva sin permiso de sus padres un juguete a la escuela, por lo mismo no va marcado y lo pierde. 

Cuando la madre recoge al niño lo encuentra llorando. ¿Cómo reacciona la madre? 

• Lucía ha estado portándose mal en la escuela, pega y muerde a sus compañeros. Su mamá ha recibido quejas 

constantes. ¿Cómo le explica la madre lo que espera de la niña? 

• En casa de María no se tienen horarios para ir a dormir, lo que ha afectado el rendimiento escolar de la menor. 

¿Cómo se trabaja esta situación en casa? 

 

 

APÉNDICE 11 

REFLEXIÓN “MANDAMIENTOS DE LOS HIJOS A LOS PADRES” 

1- Mis manos son pequeñas, por favor no esperes perfección cuando tiendo la cama, hago un dibujo o lanzo la pelota. 

Mis piernas son pequeñas, por favor camina más lento para que pueda ir junto a ti. 
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2- Mis ojos no han visto el mundo como tú lo has visto, por favor, déjame explorarlo, no me limites innecesariamente. 

3- El trabajo siempre estará allí. Yo seré pequeño solo por un corto tiempo, por favor, tómate un tiempo para explicarme 

las cosas maravillosas de este mundo y hazlo con alegría. 

4- Mis sentimientos son frágiles, por favor está pendiente de mis necesidades, no me retes todo el día (a ti no te gustaría 

ser retado por ser tan duro) Trátame como te gustaría a ti ser tratado. 

5- Soy un regalo especial de Dios, por favor atesórame como Dios quiso que lo hicieras, respetando mis acciones, 

dándome principios y valores con los cuales vivir y enseñándome amorosamente. 

6- Necesito tu apoyo y tu entusiasmo, no tus críticas, para crecer. Por favor, no seas tan estricto, recuerda, puedes 

criticar las cosas que hago sin criticarme a mí. 

7- Por favor, dame libertad para tomar decisiones propias. Permite que me equivoque, para que pueda aprender de mis 

errores. Así algún día estaré preparado para tomar las decisiones que la vida requiere de mí. 

8- Por favor, no hagas todo por mí. De alguna forma eso me hace sentir que mis esfuerzos no cumplieron con tus 

expectativas. Yo sé que es difícil, pero deja de compararme con mi hermano o hermana. 

9- No temas alejarte de mí por un tiempito. Los niños necesitamos vacaciones de los padres, así como los padres 

necesitan vacaciones de sus hijos. 

10- Llévame a la iglesia o dame ejemplos de vida espiritual. Yo disfruto aprendiendo. 
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APÉNDICE 12 

FÁBULA “LOS HERMANOS DESUNIDOS” 

La historia ocurre en un pequeño pueblo en donde vive un padre con sus dos hijos adolescentes. Desde pequeños los 

hermanos viven continuamente peleando. Su padre ha recurrido a cuanto medio ha sido posible para modificar esta 

actitud, pero todo ha sido en vano. Los días transcurren entre gritos amenazas y golpes. 

El padre ve con pena que cada vez es más viejo y aún no ha logrado que haya paz entre sus hijos. 

Un día, estando de paseo con ellos por el campo, vino a su mente una idea: recogió varia varitas secas, hizo con ellas un 

atado y luego llamó a sus hijos. Le pasó al primero de ellos el montón de varitas y le pidió que las partiera. El hijo intentó 

varias veces romperlas, pero le resultó imposible. Cada fracaso era celebrado con goza por su hermano. Después el 

padre invitó al otro hijo para que lo intentara. También lo hizo pero, al igual que a su hermano, le fue imposible 

quebrarlas. El padre tomó nuevamente el montón de varitas y las dividió en dos, pasó una parte a cada uno y los invitó 

nuevamente a que intentaran romperlas. Así lo hicieron los hijos y esta vez no tuvieron problemas en hacerlas mil 

pedazos. Entonces el padre, mirando fijamente a sus hijos, les dijo: "Así ocurrirá con ustedes. En la medida en que sigan 

divididos por peleas, cualquiera los destruirá. Pero si se unen, nada ni nadie podrá destruirlos 

 

APENDICE 13 

PREGUNTAS  ACERCA DE LA FÁBULA  
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¿Cómo describirías a cada personaje? 

¿Qué puede haber provocado las peleas entre hermanos? 

¿Cómo podrían unirse los hermanos de la fábula? 

¿De qué manera pude comparar el relato con nuestra familia? 

¿Cuáles son las causas de la falta de integración? 

¿Qué tareas concretas proponen para mejora la unión de la familia y qué se puede realizar en un corto plazo? 

¿Qué había hecho el padre anteriormente acerca del comportamiento de sus hijos? 

¿Qué hubiese sucedido si el padre fallece y los hijos nunca hubiesen tenido una lección como esa? 

 

APÉNDICE 14 

DINÁMICA “VIAJE EN EL TIEMPO”  

 

Se les pedirá que se visualicen en algunos momentos importantes sobre la vida de sus hijos, recordar…: 

� Cuando lo vieron por primera vez, donde estaban, recordar la imagen de la carita de su hijo recién nacido 

� La primera vez que les dijo “mamá” 

� Cuando lo llevaron a su primer día de escuela 

� El cumpleaños que les haya parecido el más especial 

� La vez que se enfermó y se preocuparon mucho 



85 

 

� La ocasión en que vieron su carita y les inspiro el amor que sienten por él/ella. 

� Ahora se les pedirá que visualicen cuando terminen la primaria/secundaria (según el caso) 

� Cuando cumplan 15 años 

� Cuando salgan con sus amigos o su novio(a) 

� Cuando trabajen 

� Cuando formen su propia familia 

 

Ahora se les pedirá que regresen al aquí y al ahora, que abracen fuertemente a ese niño que tienen aun en sus 

brazos y recordarles que si bien ya no tienen a un bebecito, todavía tienen a ese niño para quien su amor, presencia 

y apoyo es muy importante en esta etapa. 

Pedirles que lo abracen y le digan cuanto lo aman y lo importante que es para en su vida.  
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FOTOS  
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