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Resumen
Los patrones de crianza de los padres tienen un impacto 
significativo sobre el desarrollo físico, cognitivo y social 
de sus hijos. Los estudios para explorar la percepción que 
los hijos tienen sobre las prácticas de crianza de sus 
padres, se han centrado principalmente en la participación 
de adolescentes, y en muy pocos casos, de niños de menor 
edad. Sin embargo, los niños pequeños también pueden 
aportar información valiosa acerca de la forma como los 
padres los crían; por lo tanto, resulta pertinente y 
necesario contar con un instrumento que permita 
recuperar dicha información.  Con base en ello, el presente 
estudio tuvo como objetivo elaborar un instrumento para 
evaluar la percepción que los preescolares tienen de los 
estilos de crianza de madres y padres. Participaron 137 
niños (68 niñas y 69 niños), con un rango de edad de 3 a 6 
años (M = 4 años 4 meses). La muestra provenía de dos 
escuelas oficiales y una privada del nivel educativo 
preescolar de la Ciudad de México. Para el diseño del 
instrumento, se tomaron como base los tres patrones de la 
Teoría de los Estilos Parentales de Baumrind (1967): 
autoritario, autoritativo y permisivo. El instrumento final 
quedó integrado por 30 reactivos para madre y 30 para 
padre, los cuales se agruparon en cinco factores que se 
denominaron: Patrón autoritario, Patrón autoritativo-
enseñanza, Patrón autoritativo-promoción de la 
autonomía; Patrón autoritativo-involucramiento y Patrón 
permisivo; consistentes con la Teoría de Baumrind En 
ambos casos, con apropiados niveles de consistencia 
interna (mayores a .80), explicando más del 50% de la 
varianza y con saturaciones factoriales superiores a .30.

Palabras clave: crianza, padres, niños preescolares, 
evaluación.

Abstract
Parenting patterns have a significant impact on the 
physical, cognitive and social development of  their 
children. Previous research to explore the perception that 
children have on parenting practices has been centered 
mostly on adolescents.  The objective of  this study was to 
develop an instrument to evaluate the perception that 
preschoolers have on the parenting styles used by their 
mothers and their fathers. One hundred and thirty-seven 
children participated (68 girls and 69 boys), with an age 
range of  3-6 years (M = 4 years 4 months). The sample 
came from one private and two public pre-schools in 
Mexico City. The instrument is based on the Theory of  
Parenting Styles of  Baumrind (1967): authoritarian, 
authoritative and permissive. The final instrument was 
composed of  30 items for the mother and 30 items for the 
father.  These items were grouped into five factors: 
Authoritarian pattern, Authoritative-teaching pattern, 
Author i tat ive -promot ing  autonomy pat ter n , 
Authoritative-involvement pattern and Permissive 
pattern; which were consistent with the theory of  
Baumrind.

Key words: parenting, parents, preschool children, 
assessment.
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Los	estilos	de	crianza	que	utilizan	los	padres	son	factores	que	están	fuertemente	vinculados	al	
desarrollo	emocional,	social	y	cognitivo	de	 los	niños	(Ayala,	Pedroza,	Morales,	Chaparro	y	
Barragán,	2002;	Foster,	Brennan,	Biglan,	Wang	y	Al-Gaith,	2002;	Garcıá,	2002;	Lansford	et	al.,	
2016;	Russell,	Lee,	Spieker	y	Oxford,	2016)	e	incluso	fıśico/cerebral	(Belsky,	y	Haan,	2011).	
Más	 aún,	 la	 forma	 como	 el	 niño	 percibe	 la	 crianza	 de	 sus	 padres	 puede	 determinar	 la	
construcción	de	esquemas	socioemocionales	que	impactan	su	forma	de	reaccionar	ante	el	
mundo	(Aranguren	y	Adela,	2016;	Easterbrooks	y	Lamb	1979;	Garcıá,	2002;	Imran,	Hussain,		y	
Amjad,	2015;	Richaud	de	Minzi,	2002;	Wagner,	Mills-Koonce,	Willoughby,	Zvara	y		Cox,	2015).
En	la	revisión	de	la	literatura	sobre	crianza	y	conductas	parentales,	la	teorıá 	más	in�luyente	
(citada	 en	más	 de	 3,000	 investigaciones)	 es	 la	 Teorıá 	 de	 los	 Estilos	 Parentales	 de	 Diana	
Baumrind	(1967),	la	cual	considera	la	existencia	de	tres	tipos	de	patrones	cualitativamente	
diferentes:	autoritario,	autoritativo	y	permisivo.	El	patrón	autoritario	se	caracteriza	por	el	uso	
de	un	gran	número	de	reglas	y	normas	esperando	obediencia	estricta,	no	considera	necesario	
justi�icarlas	ya	que	la	opinión	de	los	hijos	no	cuenta.	Utiliza	amenazas	e	imposiciones	como	
medidas	para	obtener	la	obediencia	y	el	respeto.	El	alto	nivel	de	control	y	disciplina	contrasta	
con	los	bajos	niveles	de	expresión	de	afecto	y	atención	a	los	intereses	y	necesidades	afectivas	
de	los	hijos.	El	patrón	autoritativo	impone	normas	y	reglas	a	partir	de	la	explicación,	re�lexión	
y	el	 razonamiento	de	 las	 consecuencias	que	 tendrıá 	 el	no	cumplir	 con	ellas;	promueve	 la	
autonomıá	y	prodiga	afecto	a	los	hijos	con	la	�irmeza	necesaria	para	mantener	los	principios	
de	las	normas	establecidas.	Reconoce	que	los	niños	aprenden	de	manera	gradual	pasando	por	
fases	 de	 imperfección,	 por	 lo	 que	 es	 normal	 que	 se	 equivoquen.	 Presta	 atención	 a	 las	
conductas	 adecuadas	 de	 los	 hijos,	 elogia	 sus	 esfuerzos	 y	 celebra	 sus	 logros.	 El	 patrón	
permisivo	 se	 distingue	 por	 combinar	 el	 afecto	 con	 el	 “dejar	 hacer”	 sin	 control.	 Crea	 una	
dinámica	familiar	en	la	que	hay	pocas	normas	y	no	se	presta	atención	a	su	cumplimiento.	
Raramente	 intenta	 imponer	 lıḿites	 a	 las	 conductas	 de	 los	 hijos	 y	 pocas	 veces	 solicita	 su	
acatamiento.	Tiende	a	adaptarse	a	los	hijos	y	se	esfuerza	en	identi�icar	sus	necesidades	y,	
sobre	todo,	sus	preferencias.

Varios	estudios	(Darling,	1999;	Gfroerer,	Kern,	Curlette,	White	y	Joanyniené,	2011;	Kooraneh	y	
Amirsardari,	2015;	Maccoby,	1992;	Maccoby	y	Martin,	1983;	Young,	Lennie,	y	Minnis,	2011)	
han	mostrado	el	impacto	de	los	estilos	parentales	en	el	desarrollo	de	los	niños	y	concluyeron	
que	 el	 estilo	 autoritario	 generalmente	 lleva	 a	 los	 niños	 a	 ser	 obedientes	 y	 hábiles,	 pero	
clasi�ican	bajo	en	felicidad,	competencia	social	y	autoestima.	El	estilo	autoritativo	tiende	a	
resultar	en	niños	que	son	felices,	capaces	y	exitosos.	El	estilo	permisivo	a	menudo	propicia	que	
los	 niños	 clasi�iquen	 bajo	 en	 felicidad	 y	 autorregulación,	 presenten	 problemas	 con	 la	
autoridad	y	tengan	bajo	rendimiento	escolar.	Baumrind	(1991)	concluyó	que	el	estilo	parental	
autoritativo	es	más	efectivo	en	la	conducción	hacia	un	ajuste	saludable	de	los	hijos.	El	estilo	
parental	autoritativo	está	asociado	tanto	con	competencias	instrumentales	y	sociales	como	
con	bajos	niveles	de	conductas	problema	en	niños	y	niñas,	en	todas	las	etapas	del	desarrollo.	
Sus	 bene�icios	 son	 evidentes	 desde	 los	 años	 preescolares	 y	 continúan	 a	 lo	 largo	 de	 la	
adolescencia	hasta	la	edad	adulta	temprana	(Kennell,	2006).

En	conclusión,	los	patrones	de	crianza	de	padres	y	madres	(o	personas	responsables	de	la	
crianza)	tienen	una	in�luencia	decisiva	en	el	desarrollo	psico	y	socioemocional	del	niño	(Ayala	
et	al.,	2002;	Foster	et	al.,	 	 	2002;	Garcıá,	2002;	Lansford	et	al.,	2016;	Russell	et	al.,	2016).	
Además,	la	forma	como	los	niños	perciben	la	crianza	de	papá	y	mamá,	determinará	la	forma
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como	reaccionarán	en	sus	interacciones	sociales	(Easterbrooks	y	Lamb	1979;	Garcıá,	2002;		
Kooraneh	y	Amirsardari,	2015;	Darling,	1999;	Gfroerer	et	al.,	2011;	Maccoby	y	Martin,	1983;	
Maccoby,	1992;	Richaud	de	Minzi,	2002;	Young	et	al.,	2011).	Ası,́	se	justi�ica	la	necesidad	de	
obtener	información	sobre	cómo	las	niñas	y	los	niños	perciben	las	prácticas	de	crianza	que	sus	
progenitores	 llevan	a	cabo;	con	miras	a	contar	con	 insumos	para	el	diseño	de	estrategias	
tendientes	a	orientar	la	labor	educativa	de	padres	y	madres.	A	pesar	de	que	los	estudios	sobre	
los	estilos	de	crianza	parentales	y	su	relación	con	el	desarrollo	de	los	niños,	son	relativamente	
abundantes,	llama	la	atención	que	sean	pocos	los	que	toman	en	cuenta	la	percepción	de	los	
niños,	que	en	el	caso	de	los	preescolares	podemos	decir	que	son	nulos.

Los	 instrumentos	 para	 estudiar	 la	 percepción	 de	 niños	 y	 niñas	 sobre	 sus	 padres	 se	 han	
desarrollado	para	infantes	mayores	de	nueve	años	(Berkien,	Louwerse,	Verhulst,	y	 	Van	der	
Ende,	2011;	 	Berridi	y	Andrade,	2001;	Betancourt	y	Andrade	2007;	Carrasco,	Holgado	y	Del	
Barrio,	 2007;	 Cortés,	 Flores	 y	 Góngora,	 2002;	 Hazzard	 Christiensen	 y	 Margolin,	 1983;	
Hernández-Guzmán,	González,	Bermúdez,	Frey,		y	Alcázar,		2013;	Herrera-Gutiérrez,	Brito	de	
la	Nuez,	Pérez-López,	Martıńez-Fuentes	y	Dıáz-Navarro,	2001;	Merino,	Dıáz	y	Cohen,	2003;	
Palacios	y	Andrade,	2006;	Roa	y	Del	Barrio,	2002;	Rodrıǵ uez,	 	Del	Barrio,	y	Carrasco,	2007;	
Schaefer,	1965;	Serot	y	Trevon,	1961;	Siegel	y	Barclay,	1985).	Es	ası	́que,	en	nuestra	revisión	
documental	en	español,	sólo	pudimos	ubicar	un	estudio	con	niños	preescolares	(Jiménez,	
Hernández-Guzmán	y	Reidl,	2001)	en	la	que	participaron	niños	de	cinco	a	seis	años,	dirigido	a	
evaluar	la	percepción	infantil	acerca	de	la	�igura	materna.	Esto	llama	la	atención,	pues,	como	
han	demostrado	otros	investigadores,	los	niños	son	capaces	de	percibir	y	aportar	información	
acerca	de	las	prácticas	de	crianza	de	sus	padres	(Fu,	Goodwin,	Sporakowki	y	Hinkle,	1987;	
Kochanska,	1994;	McGurk	y	Glachan,	1989).	

Teniendo	en	cuenta	cada	uno	de	los	elementos	hasta	aquı	́expuestos,	el	objetivo	del	estudio	
que	 presentamos,	 fue	 desarrollar	 una	 propuesta	 para	 evaluar	 la	 percepción	 que	 niños	
preescolares	tienen	sobre	la	crianza	materna	y	paterna.

Método

Participantes

Se	integró	una	muestra	no	probabilıśtica	de	137	niños	(68	niñas	y	69	niños),	con	un	rango	de	
edad	de	3	a	6	años	(M	=	4	años	4	meses).	Fue	no	probabilıśtica	debido	a	que	sólo	se	pudo	
realizar	la	evaluación	en	escuelas	donde	se	logró	la	autorización	para	el	ingreso,	además	de	
que	 únicamente	 se	 pudo	 evaluar	 a	 los	 niños,	 cuyos	 padres	 o	 tutores,	 habıán	 �irmado	 un	
consentimiento	para	que	éstos	participaran	en	el	estudio.	Los	niños	fueron	captados	de	tres	
escuelas	de	nivel	preescolar	(dos	o�iciales	y	una	privada)	de	la	Ciudad	de	México.

Procedimiento

Diseño	del	instrumento.	Para	el	diseño	del	instrumento,	se	tomó	como	base	la	Teorıá 	de	los	
Estilos	Parentales	de	Baumrind	(1967)	y	se	elaboró	un	pequeño	cuestionario	(ver	Apéndice	
A)	con	el	que	se	realizó	una	entrevista	individual	a	nueve	niños	de	una	escuela	preescolar	
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o�icial.	Las	preguntas	que	se	 incluyeron	en	este	cuestionario,	se	elaboraron	en	una	sesión	
plenaria	entre	los	tres	investigadores	participantes	en	el	estudio.	Se	buscó	que	cada	pregunta	
propuesta	generara	respuestas	abiertas	en	los	niños	más	allá	de	un	simple	“si”	y	“no”;	es	decir,	
que	en	ellas	describieran	lo	que	cada	uno	de	sus	padres	hace	ante	diferentes	situaciones,	que	
generalmente	cotidianas	en	la	interacción	de	padres	con	niños	pequeños.	Esto	con	el	objetivo	
de	poder	identi�icar	en	las	respuestas	de	los	niños,	prácticas	de	crianza	que	correspondieran	
con	 cada	 uno	 de	 los	 tres	 estilos	 planteados	 por	 Baumrind:	 Autoritario,	 Autoritativo	 y	
Permisivo.	

A	partir	de	las	respuestas	generadas	por	los	niños,	se	elaboró	un	banco	de	70	ıt́ems	para	las	
prácticas	 de	 crianza	 del	 padre	 y	 70	 para	 las	 de	 la	 madre.	 Para	 que	 estos	 pudieran	 ser	
comprensibles	para	los	niños	preescolares,	se	redactaron	reactivos	breves,	de	no	más	de	20	
vocablos,	con	un	lenguaje	sencillo,	utilizando	palabras	que	los	niños	preescolares	ya	incluyen	
en	 su	 vocabulario.	 Además,	 todos	 los	 reactivos	 fueron	 revisados	 por	 dos	 docentes	 de	
preescolar	quienes	validaron	que	éstos	pudieran	ser	comprensibles	y	apropiados	para	los	
niños.	 Se	 propuso	 una	 escala	 de	 tres	 opciones	 de	 respuesta:	 “Mucho”,	 “Poco”	 y	 “Nada”.	
Posteriormente,	se	solicitó	la	revisión	de	estos	reactivos	a	seis	expertas	en	educación	infantil,	
con	una	experiencia	mıńima	de	tres	años	de	trabajo	con	niños	preescolares:	una	psicóloga	
educativa,	dos	psicólogas	clıńicas,	dos	pedagogas	y	una	trabajadora	social.	Las	seis	 jueces	
estuvieron	de	acuerdo	en	que	los	ıt́ems	guardaban	correspondencia	con	alguno	de	los	tres	
patrones	de	crianza	enunciados	por	Baumrind	(1967)	e	hicieron	observaciones	para	mejorar	
la	 redacción	 de	 los	 mismos.	 Se	 tomaron	 en	 cuenta	 sus	 sugerencias	 y	 se	 realizaron	 las	
modi�icaciones	pertinentes,	para	asegurar	que	cada	uno	de	los	reactivos	fuera	congruente	con	
las	dimensiones	del	constructo.	Se	conservaron	únicamente	aquellos	ıt́ems	que	cubrıán	el	
ıńdice	de	validez	de	contenido	propuesto	por	Lawshe	(1975).	

Aplicación	del	instrumento.	Como	señala	Richaud	de	Minzi	(2002),	en	los	niños	preescolares	la	
capacidad	para	responder	a	las	pruebas	puede	resultar	complicada	debido	a	que	su	nivel	de	
actividad	 es	 alto	 y	 su	 tolerancia	 a	 la	 frustración	 es	 baja;	 por	 lo	 que	 es	 muy	 importante	
asegurarse	que	cada	pregunta	es	comprendida.	Teniendo	esto	en	consideración,	la	aplicación	
de	los	cuestionarios	fue	realizada	por	tres	psicólogas	con	experiencia	de	más	de	cinco	años	en	
el	trabajo	con	niños	de	estas	edades.	

La	aplicación	de	 los	reactivos	se	 llevó	a	cabo	a	 través	de	una	entrevista	 individual.	En	 las	
escuelas	públicas	la	aplicación	se	realizó	en	los	salones	de	cantos	y	juegos	y	en	la	privada	en	la	
o�icina	de	la	psicóloga	del	plantel.	Antes	de	realizar	la	entrevista,	se	solicitó	autorización	a	los	
padres	de	familia,	a	través	del	área	de	psicologıá 	de	cada	escuela.	Dado	que	la	evaluación	se	
consideró	como	parte	de	 las	evaluaciones	psicológicas	que	se	aplican	a	 los	niños	en	cada	
escuela,	no	se	 �irmó	un	consentimiento	 informado	por	parte	de	 los	padres,	pero	si	 se	 les	
informaron	los	resultados	de	las	entrevistas.		

Para	facilitar	la	aplicación	del	cuestionario,	se	diseñó	un	apoyo	visual	que	consistió	en	un	
dibujo	de	tres	cilindros	con	diferentes	cantidades	de	canicas	que	indicaran	“Mucho”,	“Poco”	y	
“Nada”	(Apéndice	B).	Para	veri�icar	que	los	niños	comprendıán	la	noción	de	cantidad	que	se	
mostraba	en	la	�igura,	se	dieron	las	siguientes	instrucciones	a	las	aplicadoras:	

Muestre	al	niño	el	dibujo	de	tres	cilindros	con	distintas	cantidades	de	canicas.	Señale	el	primer	
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cilindro	y	diga	que	tiene	muchas	canicas,	luego	el	segundo	diciendo	que	tiene	pocas	canicas,	
después	el	tercero	diciendo	que	no	tiene	canicas.	Asegúrese	que	el	niño	haya	comprendido	los	
conceptos	de	las	distintas	cantidades	antes	de	continuar.	Diga:

“Escucha	lo	que	te	voy	a	decir,	éstas	son	algunas	cosas	que	me	platicaron	otros	niños	y	quiero	
saber	si	también	las	puedes	contestar	tú,	diciendo	si	eso	pasa	mucho	en	tu	familia,	pasa	poco	en	tu	
familia	o	nada	en	tu	familia.	Por	ejemplo,	si	yo	digo	¿En	tu	familia	platican?	¿Qué	me	dirías?	Que	
platican	mucho	(señale	el	cilindro	de	“mucho”),	que	platican	poco	(señale	el	cilindro	de	“poco”)	o	
que	no	platican	(señale	el	cilindro	de	“nada”)”.

Una	 vez	 que	 el	 niño	 responda	 el	 ejemplo	 comience	 el	 cuestionario	 y	 lea	 en	 voz	 alta	 cada	
a�irmación,	señalando	en	cada	ocasión	el	cilindro	correspondiente	y	preguntando	“¿Mucho?”,	
“¿Poco?”,	“¿Nada?”.	Tache	en	el	cuestionario	la	opción	elegida	por	el	niño	para	cada	a�irmación	y	
continúe	con	la	aplicación	de	los	siguientes	reactivos.

Resultados

El	primer	paso	en	el	proceso	de	depuración	de	los	reactivos	tuvo	que	ver	con	el	nivel	en	el	que	
éstos	diferenciaban	las	respuestas	de	los	niños.	Aquellos	reactivos	en	donde	más	del	70%	de	
los	participantes	eligieron	la	misma	opción,	se	consideró	que	no	medıán	apropiadamente	la	
variable,	 pues	 no	 permitıán	 una	 clara	 diferenciación	 en	 las	 respuestas	 de	 los	 infantes.		
Inicialmente	se	contó	con	un	banco	de	70	ıt́ems	para	madre	y	70	para	padre.	Después	de	esta	
primera	depuración,	los	nuevos	bancos	de	reactivos	quedaron	conformados	por	53	de	crianza	
sobre	de	la	madre	y	58	del	padre.			Antes	de	realizar	el	análisis	factorial	y	teniendo	en	cuenta	
que	se	eliminaron	varios	reactivos,	se	consideró	necesario	veri�icar	que	no	se	hubiera	afectado	
la	 consistencia	 interna.	 Los	 datos	 mostraron	 que	 todos	 los	 reactivos	 tenıán	 ıńdices	 de	
consistencia	 interna	 apropiados,	 y	 que	 en	 ninguno	 de	 los	 casos	 era	 necesario	 eliminar	
reactivos	 en	pro	del	 aumento	de	 la	 consistencia	 (.88	para	 la	madre	 y	 .89	para	 el	 padre).	
Asimismo,	se	comprobó	que	las	matrices	fueran	factorizables.	En	ambos	casos	el	KMO	fue	
superior	a	.90	y	la	prueba	de	esfericidad	de	Barlett	resultó	signi�icativa	p	<.001,	resultados	que	
indicaron	la	viabilidad	del	análisis	factorial.	

Se	 realizaron	 varias	 iteraciones	 de	 tipo	 exploratorio	 con	 rotación	 Varimax,	 hasta	 que	 se	
obtuvieron	matrices	que	explicaran	al	menos	el	50%	de	la	varianza,	y	cuyos	datos	resultaran	
interpretables	según	la	teorıá 	de	Baumrind	(1967).		Para	ello,	en	cada	ocasión	se	eliminaron	
factores	que	tuvieran	menos	de	tres	elementos	o	cuya	estructura	interna	no	fuera	congruente	
con	 el	 constructo.	 Se	 optó	 por	 realizar	 análisis	 exploratorio,	 y	 no	 con�irmatorio,	 por	 dos	
razones.	La	primera	es	que	se	deseaba	explorar	si	los	reactivos	de	la	madre	y	del	padre	se	
agrupaban	de	 forma	diferente	generando	estructuras	 factoriales	particulares.	 La	 segunda	
razón,	relacionada	con	la	primera,	fue	tener	abierta	la	posibilidad	para	la	identi�icación	de	
nuevas	 estructuras	 que	 completarán	 o	 especi�icaron	 de	 forma	 diferente	 los	 patrones	 de	
crianza	de	Baumrind,	con	niños	preescolares.	

A	través	de	las	múltiples	corridas	realizadas	se	lograron,	tanto	para	la	madre	(tabla	1)	como	
para	el	padre	(tabla	2),	matrices	factoriales	con	30	reactivos	cada	una;	agrupados,	en	ambos	
casos,	en	cinco	factores.	 	En	el	caso	de	la	madre,	todos	los	reactivos	saturaron	en	el	factor
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propio	con	un	peso	máximo	de	0.778	y	mıńimo	de	0.433.	Por	otro	lado,	algunos	reactivos	
saturaron	de	manera	importante	en	otros	factores	diferentes	al	propio,	alcanzándose	en	todos	
estos	casos	pesos	que	no	superaron	el	valor	.4			En	el	caso	del	padre,	los	reactivos	saturaron	en	
los	factores	propios	con	pesos	entre	.800	y	.452.	Se	registraron	saturaciones	en	otros	factores	
que	alcanzaron	en	este	caso	valores	superiores	a	.40,	pero	no	superiores	a	.50

22
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Tabla	1
Análisis	factorial	de	los	reactivos	estilo	de	crianza	de	la	madre

Con	base	en	el	contenido	de	los	reactivos	agrupados	en	cada	factor	y	considerando	los	tres	
patrones	de	crianza	de	la	teorıá 	de	Baumrind,	se	nombraron	los	cinco	factores	resultantes,	los	
mismos	que	se	presentan	en	la	tabla	3.	Como	se	observa,	el	Patrón	autoritario	y	el	Patrón	
permisivo	se	integraron	cada	uno	en	un	factor.	Sin	embargo,	el	Patrón	autoritativo	se	diseminó	
en	tres	factores	nominados	como:	Enseñanza,	Promoción	de	autononomıá	e	Involucramiento.	
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Tabla	2
Análisis	factorial	de	los	reactivos	estilo	de	crianza	del	padre

Los	factores	resultantes	para	la	madre	y	el	padre	fueron	los	mismos,	aunque	hacia	el	interior	
de	 la	 estructura	 en	 cada	 factor,	 se	 encontró	 variación	 en	 los	 reactivos	 que	 quedaron	
integrados.	Por	ejemplo,	el	Factor	2.	Patrón	autoritativo-enseñanza	integró	cinco	reactivos	en	
la	madre	y	ocho	en	el	padre.	Solo	el	Factor	1.	Patrón	autoritario,	mantuvo	la	misma	cantidad	de	
reactivos	para	la	madre	y	el	padre.	Los	resultados	mostraron,	que,	tanto	en	la	madre	como	en	el	
padre,	las	estructuras	factoriales	resultantes	explicaron	en	su	conjunto	más	del	50%	de	la	
varianza,	con	niveles	de	consistencia	interna	superiores	a	.80.	
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Tabla	3.
Factores	resultantes	en	análisis	exploratorio	en	reactivos	para	la	madre	y	para	el	padre	

Discusión

Con	 base	 en	 la	 con�iguración	 de	 los	 factores	 resultantes,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 datos	
psicométricos	obtenidos,	se	puede	a�irmar	que	los	instrumentos	presentados	resultan	válidos	
y	con�iables	para	medir	los	patrones	de	crianza	de	padre	y	madre,	de�inidos	en	la	teorıá 	de	
Baumrind	(1967).	 	A	través	de	los	resultados	se	mostró	que	el	instrumento	mide	de	manera	
precisa	el	constructo,	a	pesar	de	que	está	diseñado	para	niños	pequeños	y	se	podrıá 	esperar	
que	éstos	no	respondieran	de	manera	apropiada	y	consistente.	

Los	análisis	factoriales	mostraron	un	conjunto	de	cinco	factores	presentes	en	la	interacción	
del	niño	con	su	padre	y	su	madre	que	se	denominaron:	Patrón	autoritario,	Patrón	autoritativo-
enseñanza,	 Patrón	 autoritativo-promoción	 de	 autonomı́a,	 Patrón	 autoritativo-
involucramiento	 y	 �inalmente	 Patrón	 permisivo,	 evidentemente	 congruentes	 con	 la	
clasi�icación	de	Baumrind	(1967).	Los	reactivos	contenidos	en	el	factor	Patrón	autoritario,	
tanto	 en	 la	 madre	 como	 en	 el	 padre,	 ajustan	 correctamente	 con	 la	 de�inición	 del	 estilo	
autoritario.	Por	ejemplo,	los	reactivos:	“Tu	mamá	te	grita	cuando	desobedeces”,	“Tu	papá	te	
castiga”,	denotan,	claramente,	un	estilo	de	disciplina	autoritario.		

El	 estilo	 autoritativo,	 quedó	 desagregado	 en	 tres	 factores.	 El	 primero	 llamado	 Patrón	
autoritativo-enseñanza	agrupó	reactivos	como:	“Tu	mamá	te	enseña	como	debes	comer”,	“Tu	
papá	te	enseña	a	acomodar	las	cosas	en	su	lugar”.	De	acuerdo	con	la	de�inición	de	Baumrind,	el	
estilo	 autoritativo	 describe	 conductas	 asociadas	 con	 la	 explicación,	 la	 re�lexión,	 el	
razonamiento,	 reconociendo,	 que	 los	 niños	 aprenden	 de	 manera	 gradual;	 elementos	
integrados	a	través	de	los	reactivos	agrupados	en	este	factor.	 	El	segundo	factor	del	estilo	
autoritativo	 fue	 Patrón	 autoritativo-promoción	 de	 la	 autonomıá,	 en	 el	 que	 se	 incluyeron	
reactivos	como	“Tu	mamá	te	pide	que	le	ayudes	a	limpiar	la	casa”,	“Tu	papá	te	pide	que	le	
ayudes	a	arreglar	lo	que	se	descompone”.		A	través	de	estos	reactivos	se	recupera	información	
sobre	las	conductas	que	madres	y	padres	ejecutan	para	generar	la	autonomıá	de	sus	hijos,	
caracterıśtica	enunciada	en	la	de�inición	de	estilo	autoritativo	de	Baumrind	(1991),	quien	
mencionó	que	este	estilo	de	crianza	es	el	más	efectivo	para	encaminar	a	los	niños	(Darling,	
1999;	Gfroerer,	Kern,	Curlette,	White	 y	 Joanyniené,	 2011;	Kooraneh	y	Amirsardari,	 2015;	
Maccoby,	 1992;	 Maccoby	 y	 Martin,	 1983;	 Young,	 Lennie,	 y	 Minnis,	 2011).	 Además,	 las	
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conductas	autoritativas	de	los	padres	se	asocian	con	competencias	instrumentales	y	sociales	
de	sus	hijos	(Kennell,	2006),	ası	́como	niños	capaces	y	exitosos	(Maccoby,	1992:	Maccoby	y	
Martin,	1983).	 	El	 tercer	 factor	 integrado	en	este	estilo,	se	denominó	Patrón	autoritativo-
involucramiento.	Ejemplos	de	los	reactivos	concentrados	en	este	factor	son:	“Tu	mamá	te	lee	
libros”,	 “Tu	papá	y	 tú	 ven	 la	 tele	 juntos”,	mismos	que	 re�lejan	elementos	 integrados	en	 la	
de�inición	 de	 Baumrind	 (1967)	 quien	 mencionó	 que	 en	 el	 estilo	 autoritativo	 los	 padres	
prodigan	afecto	a	los	hijos,	con	la	�irmeza	para	mantener	normas	de	conducta.	

Finalmente,	el	factor	Patrón	permisivo	descansa	en	la	de�inición	del	estilo	del	mismo	nombre.	
Baumrdind	(1967)	señaló	que	los	padres	que	caen	en	este	patrón	aplican	pocas	normas	y	no	
prestan	 atención	 a	 su	 cumplimiento,	 por	 lo	 tanto,	 no	 establecen	 lıḿites	 a	 sus	 hijos.	 Esta	
de�inición	quedó	plasmada	en	los	reactivos	agregados	en	este	factor	como:	“Tu	mamá	te	deja	
hacer	lo	que	quieres	cuando	está	enojada”,	“Tu	papá	te	deja	hacer	lo	que	quieres”.		

Además,	podemos	a�irmar	que,	efectivamente,	como	lo	plantearon	Fu	et	al.	(1987)	los	niños	
pequeños	se	�ijan	en	conductas	e	interacciones	concretas	como	son	los	cuidados	y	los	juegos,	
pues	los	reactivos	que	se	integraron	tanto	en	la	evaluación	de	la	madre	como	del	padre,	se	
relacionaron	 con	 aspectos	 de	 interacción	 enfocados	 hacia	 el	 cuidado	 y	 atención	
proporcionada	por	ambos	padres.	No	obstante,	es	claro	que	los	niños	de	esta	edad	son	capaces	
de	identi�icar	las	caracterıśticas	de	la	interacción	que	mantienen	con	sus	padres	y	por	ende	de	
reportarla.	

Un	aspecto	que	se	consideró	relevante	en	este	estudio,	fueron	los	apoyos	visuales	utilizados	
para	 la	evaluación.	Con	ayuda	de	estos	apoyos,	el	niño	preescolar	es	capaz	de	expresar	 la	
manera	en	que	percibe	la	interacción	de	sus	padres	con	él;	coincidiendo	con	la	a�irmación	de	
McGurck	y	Glachan	(1989),	en	relación	a	que	los	niños	preescolares	basan	sus	percepciones	en	
sus	propias	experiencias	con	personas	signi�icativas,	aun	cuando	dichas	experiencias	sean	
más	de	orden	afectivo	que	cognoscitivo	(Kochanska,	1994).	

Conclusiones

Podemos	concluir	que,	como	propuesta	inicial,	el	instrumento	que	aquı	́presentamos	resulta	
válido	para	 la	evaluación	de	 la	percepción	que	 los	niños	preescolares	 tienen	del	estilo	de	
crianza	 de	 ambos	 padres.	 Además,	 vale	 la	 pena	 destacar	 la	 contribución	 al	 incluir	 una	
diferenciación	en	la	evaluación	de	las	�iguras	maternas	y	paternas.	Con	base	en	los	reactivos	
incluidos	para	padre	y	madre,	se	puede	identi�icar	una	clara	diferencia	en	las	caracterıśticas	
de	interacción	que	los	niños	mantienen	con	unos	y	con	otras.	Esto,	nos	permite	concluir	como	
un	acierto	y	una	contribución	de	este	estudio,	 la	evaluación	diferenciada	de	 los	estilos	de	
crianza	de	ambos	progenitores;	pues	en	la	teorıá 	de	Baumrind	los	estilos	no	se	diferencian	por	
padre	y	madre,	sino	que	se	establecen	en	forma	general	y	como	se	mostró,	aunque	son	los	
mismos	estilos	las	conductas	especi�icas	en	cada	caso	son	diferentes.	

Es	 importante	 señalar,	 que	 éste	 es	 un	 estudio	 inicial	 y	 que	 por	 ende	 se	 reconocen	 sus	
limitaciones.	La	primera	limitación	fue	el	tamaño	de	la	muestra,	la	cual,	aunque	cubrió	los	
requisitos	para	realizar	un	análisis	factorial	(más	de	100	participantes),	no	agotó	los	criterios	
psicométricos	que	señalan	tener	entre	5	y	10	sujetos	por	cada	reactivo.	Desafortunadamente,	
como	 se	mencionó	 antes,	 la	 complicación	 para	 lograr	 la	 autorización	 para	 ingresar	 a	 los
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planteles	escolares,	ası	́como	obtener	el	consentimiento	informado	de	los	padres,	resultó	en	
una	merma	del	 tamaño	de	 la	muestra.	 	No	obstante,	como	 lo	muestran	 los	datos,	 la	poca	
cantidad	de	participantes	no	mermó	la	métrica	del	mismo.		

Otra	limitación	reconocida	en	este	estudio,	tiene	que	ver	con	lo	señalado	por	Holden	y	Miller	
(1999)	 acerca	 de	 que	 la	 crianza	 de	 los	 hijos	 está	 sujeta	 a	 la	 variabilidad	 y	 al	 cambio	
determinados	por	factores	tales	como	la	edad	del	niño,	el	lugar	que	ocupa	en	relación	a	sus	
hermanos,	el	número	de	hijos	y	el	contexto	en	el	que	ocurre	la	interacción	con	los	padres.	
Consideramos	como	un	siguiente	compromiso,	serıá 	 continuar	el	análisis	de	validez	de	 la	
escala,	en	nuevas	muestras	que	permitan	establecer	parámetros	normativos.	Asimismo,	se	
considera	analizar	el	efecto	que	estas	variables	pueden	tener	en	las	respuestas	dadas	por	los	
niños.
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Apéndices

A.	Cuestionario	para	generar	banco	de	reactivos

1.	¿Qué	cosas	hace	un	niño	que	se	porta	mal?
2.	¿Tu	mamá	qué	hace	cuando	te	portas	mal?
3.	¿Tu	papá	qué	hace	cuando	te	portas	mal?
4.	¿Qué	cosas	hace	un	niño	cuando	se	porta	bien?
5.	¿Tu	mamá	qué	hace	cuando	te	portas	bien?
6.	¿Tu	papá	qué	hace	cuando	te	portas	bien?
7.	¿Qué	cosas	divertidas	haces	con	tus	papás?
8.	¿Qué	cosas	divertidas	haces	con	tus	hermanos?
9.	¿Qué	cosas	hacen	en	tu	casa	cuando	llegas	de	la	estancia?
10.	¿Qué	cosas	hacen	en	tu	casa	los	sábados	y	los	domingos?
11.	¿Qué	cosas	te	gusta	que	tu	mamá	haga	contigo	o	te	haga?
12.	¿Qué	cosas	te	gusta	que	tu	papá	haga	contigo	o	te	haga?
13.	¿Qué	cosas	te	gusta	que	tus	hermanos	hagan	contigo	o	te	hagan?

B.	Apoyo	visual	utilizado	para	la	aplicación	del	cuestionario	a	los	niños.

																					MUCHO																																														POCO																																												NADA
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