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En los últimos tiempos en Costa Rica se ha presentado un fenómeno de violencia 

infantil, que se ha connotado como una epidemia, así fue citado por Rodríguez 

(2011) en una publicación del periódico la Nación en el cual se menciona que en el 

año 2011 se dio un índice de agresión infantil alarmante. 

Siendo la familia el ente inicial en la formación y en el crecimiento integral de los 

seres humanos, es que el presente estudio visualizó que la situación de violencia 

implica inevitablemente la relación que los padres y las madres están tendiendo 

con sus hijos e hijas, la cual puede desencadenar esas acciones u otro tipo de 

dinámicas desacertadas para el desarrollo de los infantes y la familia en general. 

La situación es también constatada a través de la experiencia del equipo 

investigador en la atención de los padres y las madres de familia quienes en la 

vida cotidiana expresan la complejidad del proceso de crianza. 
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De manera que, la presente investigación pretendió identificar el concepto de 

relación paterno - materno filial que los y las participantes del estudio manejan, 

caracterizar los estilos de relación (autoritaria, permisiva, democrática, 

sobreprotectora) que manifiesta esta población, para ahondar en las necesidades 

de formación que favorezcan la mejora de las relaciones paterno - materno filiales, 

desde la visión de estos últimos. 

La investigación realizada se abordó desde el enfoque mixto, utilizando el 

cuestionario como método cuantitativo y el grupo focal como técnica cualitativa, se 

trabajó desde un diseño de invP.stigación de enfoque dominante en este caso 

particular el cuantitativo. Contó con la participación de las madres y padres de los 

y las estudiantes de 1 ciclo de 6 escuelas ubicadas en el circuito 01, en el Cantón 

Central de San José. 

En el análisis de la información se destaca la definición que ofrecen los y las 

informantes sobre relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, donde se 

resalta aspectos en referencia a la comunicación, el vínculo afectivo y la 

transmisión de valores. 

Se destaca también que los estilos democrático (83.51%) y sobreprotector 

(60.54%) son los más referidos por los y las participantes en las relaciones con 

sus hijos e hijas y de manera general las necesidades de formación evidenciadas 

se concentran en el manejo de límites, en la generación de una comunicación que 

posibilite la comprensión en ambas vías, el manejo de las emociones, los valores y 

la importancia que tienen los afectos y la cercanía entre ellos y ellas. 

El estudio concluye que las personas informantes definen el concepto de 

relaciones paterno - materno filiales como un proceso de interacción y 

comunicación, y que según las circunstancias presentadas en la cotidianidad, los 
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estilos de relación que se identificaron como predominantes pueden fluctuar entre 

ellos, de manera que la clarificación conceptual y práctica de los estilos de relación 

se concibe como una necesidad de formación, así como temáticas en torno a la 

comunicación, la transmisión de valores, la afectividad, la disciplina y el manejo de 

límites. Necesidades que pueden abordarse desde la disciplina de Orientación y 

desde este campo posibilitar un acompañamiento a las madres y a los padres de 

familia. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretendió ahondar respecto de las relaciones entre 

padres, madres e hijos e hijas, en cuanto a las necesidades de formación que 

permitieran mejorar esas relaciones paterno - materno filiales, desde la visión de 

las madres y de los padres participantes del estudio; a fin de captar si esas 

necesidades son las que cotidianamente se manifiestan como fundamentales 

cuando se busca ayudarles u orientarles. 

El estudio nació a partir de las carencias visibles y latentes de las madres y de los 

padres de familia con respecto al vínculo que entablan con sus hijos e hijas, 

siendo que desde la experiencia de las personas investigadoras, en su contacto 

con las familias, continuamente se expresan en la cotidianidad de ellas las 

preocupaciones y las insatisfacciones tanto por parte de las hijas y de los hijos 

como de las mismas madres y de los padres. Sin duda atender esas 

preocupaciones e insatisfacciones cobra sentido en razón de las consecuencias 

que este aspecto trae consigo. 

Durante el estudio, se procuró profundizar en cómo definen los participantes 

(madres y padres de familia) las relaciones entre padres y madres con sus hijos o 

hijas, para ello también se caracterizó a los estilos de relación, para partir de ahí 

establecer las necesidades de formación, para luego construir la propuesta que se 

presenta como aporte para que las personas profesionales en Orientación puedan 

emplearla en el mejoramiento de las relaciones en ese lazo familiar. 
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La población meta de la investigación fueron las madres y los padres de familia de 

estudiantes del 1 Ciclo de la Educación General Básica en seis escuelas del 

circuito 01 de la región educativa Central y región educativa Oeste de San José, a 

saber: Escueta República de Argentina, Escuela Costa Rica, Escuela Mauro 

Femández, Escuela Ornar Dengo y la Escueta Juan Rafael Mora Porras. De estas 

instituciones educativas se eligió una muestra para poder acceder a los y tas 

informantes y recolectar tos datos requeridos. 

El documento que se presenta y que se convierte en la memoria del Seminario 

está conformado por siete capítulos. El capítulo 1 hace referencia a los aspectos 

preliminares de ta investigación como lo es el problema de ta investigación, ta 

justificación, los antecedentes y los objetivos relacionados con el fenómeno de 

estudio. 

El capítulo 11 incluye los referentes teóricos del estudio, en él se aborda lo 

concerniente a temáticas como la familia y su evolución, el desarrollo humano de 

la niña y el niño, tos estilos de crianza, la comunicación y ta función del servicio de 

Orientación en tas Escuelas tanto para tos estudiantes como para las familias. 

Tópicos que para efectos del trabajo investigativo resultaron sustantivos. 

Et procedimiento metodológico de la investigación se expone en et capítulo 111, es 

en este capítulo donde se integra to vinculado con el enfoque y el tipo de 

investigación, el contexto, los ejes de información del estudio y las técnicas e 

instrumentos utilizados en el acopio de los datos. 

En el capítulo IV se presenta todo to relacionado con et análisis de los datos 

recolectados y su interpretación, desde lo cual se da respuesta a los objetivos 

planteados. Las conclusiones y las recomendaciones derivadas del estudio se 
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consignan en el V capítulo y en el capítulo VI aparecen todas las referencias 

utilizadas durante el estudio. 

Finalmente, se presentan los anexos del estudio donde se incluye como uno de 

ellos la propuesta dirigida a profesionales de la disciplina de Orientación; este se 

ha construido como medio para brindar un aporte significativo tanto a los 

orientadores y orientadoras como a las madres y padres de familia; quienes serían 

los principales participantes de la formación, esto como vía para que estos últimos 

posean herramientas y conocimientos que contribuyan al bienestar de las 

relaciones paterno- materno filiales y así puedan entablar y disfrutar de vínculos 

más satisfactorios. 
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CAPÍTULO 1 

LA CONFORMACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este capítulo se presentan los aspectos básicos para el desarrollo del estudio 

como los antecedentes, la justificación, la definición del problema y los objetivos, 

cada uno de ellos se explica con detalle; ya que es a partir de estos que se 

sustenta la presente investigación. 

1.1. Justificación 

La familia es el punto de partida en la formación y en el crecimiento de todo ser 

humano; es el ente de socialización primaria donde se van formando bases 

sociales, valores y principios que influyen grandemente en el desarrollo y en el 

desempeño de todas las áreas en la vida de una persona. Es por esta razón, que 

los primeros años de vida del infante y la relación que tenga con los miembros de 

su familia, principalmente con sus progenitores, trascenderá por el resto de su 

vida, asimismo de una u otra forma marcará una pauta de interacción que tendrá 

el niño y la niña tanto con la sociedad, con el resto de los miembros de su familia, 

como con su grupo de pares, en síntesis, con el ambiente en el que se 

desenvuelve. 

Los responsables inmediatos de la formación de la niñez, ya sean sus 

progenitores o la persona encargada juegan un papel importantísimo en la vida de 

los niños y las niñas. La relación que estos establezcan con sus hijos e hijas, la 

educación, los valores y la formación van a ser determinantes en la persona en la 

que se convertirán. 
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No obstante, conforme pasa el tiempo se puede notar, que en muchas ocasiones 

las relaciones entre padres, madres, hijas e hijos se ven muy afectadas debido a 

factores diversos; estos pueden ser económicos, sociales, familiares, afectivos, 

emocionales, entre otros; lo que genera que estas relaciones no sean siempre 

satisfactorias, en ocasiones se tornan complejas, y se afecta a la persona como 

ser individual, a la familia, y por consiguiente a la sociedad; por lo que es 

imprescindible tener claro que las bases y las herramientas principales se dan en 

el hogar y estas signan profundamente la vida de una persona, tal como se ha 

venido mencionando. 

Aunado a lo anterior, en los últimos tiempos en Costa Rica se ha presentado un 

fenómeno de violencia infantil, que se ha connotado como una epidemia, el cual 

involucra a las familias y a la niñez costarricense. Según la publicación de 

Rodríguez (2011) en el periódico la Nación, en el año 2011 se dio una epidemia de 

agresión infantil que alarmó a varias instituciones, entre ellas al Hospital Nacional 

de Niños; esto constituye un indicador que sugiere que algo no marcha bien en las 

relaciones familiares, principalmente a lo que padres, madres e hijos e hijas se 

refiere. 

Además, desde la experiencia de las personas investigadoras ha sido común ver 

como los padres y las madres de familia expresan mediante los diferentes medios 

de comunicación (radio, prensa escrita y televisión), en la cotidianidad de su 

quehacer, lo complejo de la crianza de un hijo o de una hija, el constante trabajo y 

la atención que estas y estos demandan. Inclusive, profesionales que se acercan a 

estas poblaciones pueden observar la problemática existente en estas relaciones, 

que se han complejizado mayormente en los últimos tiempos. 

Las personas profesionales en Orientación son formados para brindar un beneficio 

integral a quienes disponen del servicio y puede ser un buen referente de ayuda 
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que permite trabajar sobre algunas de las necesidades de formación que externan 

los padres y las madres de familia en el sentido que se viene tratando; ya que 

procura brindar un acompañamiento y diversas herramientas que favorezcan a las 

personas durante su desarrollo en la vida. 

Por todo lo expuesto en párrafos anteriores, puede notarse la importancia de 

estudiar las necesidades de formación que permitan la mejora en las relaciones 

entre padres, madres e hijos e hijas para que desde la Orientación pueda 

aportarse en su mejoramiento o en su fortalecimiento. En este sentido es muy 

importante comprender de qué manera entienden y viven esas relaciones, 

caracterizarlas e identificar necesidades que permitan mejorar tales relaciones. 

Lo anterior con la finalidad de que las instituciones educativas o cualquier 

institución que trabaje en pro del bienestar de las personas, por ejemplo las 

personas profesionales de la Orientación y principalmente los padres y las madres 

de familia reflexionen acerca de la importancia del vínculo que se establece con la 

niñez y asimismo puedan obtener conocimientos útiles que les permitan fomentar 

y establecer relaciones satisfactorias, para conseguir así formar familias plenas y 

promover comportamientos pro sociales conducentes a relaciones parentales 

sanas y enriquecidas. 

En la línea que se viene tratando las personas investigadoras enfatizan en que la 

investigación realizada se originó inicialmente como una necesidad de conocer 

aquellas carencias relevantes que evidencian tener las madres y los padres en lo 

concerniente al mejoramiento de las relaciones con sus hijos e hijas; caracterizar 

las relaciones y conseguir captar las necesidades de formación que manifiestan, 

analizarlas y elegir aqueHas que resultan más convenientes de atender desde la 

Orientación, para aportar en este sentido desde su ámbito de acción. 
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En sí desde esta investigación, como ya se indicó antes, también se pretende 

proponer soluciones, estrategias, técnicas o recursos que permitan la formación 

de familias plenas y el fortalecimiento constante de las relaciones paterno -

materno filiales; entendiendo según un estudio realizado por López (2008), que la 

idea de ser padres y madres genera grandes expectativas acerca de los papeles 

que juegan y las tareas que necesitan llevar a cabo como formadores de sus hijos 

e hijas, además lo que se espera de ellos en este proceso de crianza para lograr 

que las demandas puedan ser satisfechas, lo cual genera muchas dudas y 

empiezan a salir a flote las necesidades que requieren ser abordadas, de modo 

que la presente investigación realizada muestra un aporte de gran valor en ese 

campo. 

El estudio buscó también, después de todo el recorrido investigativo, elaborar una 

propuesta dirigida a profesionales en Orientación que permita el trabajo con 

padres y madres de familia, y pueda brindarles formación para el mejoramiento y 

el fortalecimiento de las relaciones que establecen con sus hijos e hijas. 

Así mismo se pretende que la propuesta sea de gran alcance en el escenario 

educativo costarricense, de modo que la flexibilidad con la que ha sido construida, 

permita que cada profesional que decida ponerla en práctica pueda adaptarla, de 

modo que esté contextualizada a la población con la cual se vaya a utilizar, y se 

convierta en una herramienta de apoyo para profesionales en Orientación y 

educadores y educadoras en general; cabe destacar que la base de la propuesta 

ha sido la información que surgió del estudio con la aplicación de las técnicas de 

los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación y a raíz de las 

vivencias y experiencias del equipo investigador. 

El estudio puso de manifiesto los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica en la carrera de Orientación, a la vez sembró las bases para 
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posteriores estudios vinculados con el fenómeno objeto de este estudio, el cual 

podría ser abordado desde múltiples ángulos, desde disciplinas diversas, desde 

maneras muy distintas al considerar los diferentes contextos y escenarios. 

Finalmente se hace énfasis en la importancia de esta investigación al considerar 

las palabras de Pardo (2005), en su artículo La importancia del vínculo afectivo 

entre padres e hijos, cuando dice: 

la insistencia en enfatizar la relación afectiva de los padres con su hijo en los 

primeros años de vida, entendiendo que las personas necesitan del afecto y 

la ternura durante toda su vida para mantenerse saludables en términos 

afectivos, no tiene otro objetivo sino recalcar la labor insoslayable de los 

padres, los cuales ratifican a su hijo amándolo, cuidándolo y educándolo en 

el día a día del entretejido relacional, lo que implica entregarle las 

herramientas necesarias para que inicien el camino que transcurre desde la 

dependencia absoluta hasta la independencia y/o autonomía (p. 3) 

Las personas proponentes de este estudio coinciden con la autora, y aprovechan 

para resaltar el planteamiento de que los padres y las madres pueden acompañar 

de manera efectiva e integral a sus hijos e hijas en su proceso de desarrollo, 

entendiendo el papel de estos como prioritario y necesario, ya que como bien se 

ha explicado, los progenitores constituyen un pilar para sus niños y niñas, es con 

ellos con quienes los infantes forman su autoestima y aprenden a entablar 

vínculos eficaces a lo largo de su vida; pero paralelo a ello están las instituciones 

educativas, los docentes y las docentes, y desde luego los orientadores y las 

orientadoras como entes o instancias de apoyo. 
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1.2. Definición del Problema 

La investigación que se propone, pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante, la cual se constituye en el problema de investigación: 

¿Cuáles necesidades de formación permiten mejorar la relación padres, madres e 

hijos e hijas, desde la visión de los padres y madres de los niños y las niñas del 1 

Ciclo de la Educación General Básica en las escuelas del circuito escolar 01 de las 

regiones San José Central y San José Oeste, año 2013? 

Las necesidades de formación de los padres y las madres asociadas con las 

preocupaciones constantes para el mejoramiento de las relaciones que mantienen 

con sus hijos e hijas, resultan fundamentales de ser atendidas. En esta dirección, 

se busca apoyar a progenitores en función de mejorar las relaciones con sus niños 

y niñas, tópico crucial y que en el medio costarricense toma carácter urgente 

debido a los agraviantes casos de violencia, de acoso escolar que se reportan 

desde los hospitales y desde los centros educativos, contra la niñez, reflejo en 

muchas ocasiones de la dificultad parental para entablar relaciones satisfactorias 

con sus infantes. 

Las deficiencias propias del ser padre o madre o encargado, que en muchos 

casos pueden surgir del desconocimiento, de la inexperiencia o de la falta de 

herramientas que les permitan formar y entablar con sus hijos e hijas una relación 

de manera adecuada, pueden ser causantes de una serie de conflictos, vacíos e 

insatisfacciones en los vínculos que se establecen entre padres, madres e hijos e 

hijas. 
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Desde lo anterior, responder a esta problemática de manera que se definan 

necesidades de formación reales, palpables y significativas que las madres o 

padres de familia identifican como faltantes o como fundamentales en las 

relaciones que establecen con sus hijos e hijas, resulta necesario de abordar; ya 

que son esos progenitores la primera referencia que tiene la niñez para socializar, 

formar su carácter y su personalidad. Relación que tiene un significado sustancial 

en el proceso de crianza y por consecuencia en el desarrollo físico, psicológico y 

socio-afectivo de los niños y niñas, de ahí la valía que desde la Orientación, se 

pretendan ofrecer herramientas y conocimientos para el mejoramiento de las 

relaciones entre padres, madres y sus infantes. 
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1.3. Definición de Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las necesidades de formación que permiten mejorar la relación de padres, 

madres e hijos e hijas; desde la visión de los padres y madres de los niños y las 

niñas que cursan el 1 Ciclo de la Educación General Básica en las escuelas del 

circuito escolar 01 pertenecientes a las regiones San José Central y San José 

Oeste; año 2013. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el concepto de relaciones padres, madres e hijos e hijas que 

manejan los participantes adultos del estudio. 

2. Caracterizar los estilos de relación entre padres, madres e hijos e hijas, 

desde la visión de los padres y las madres. 

3. Establecer las necesidades de formación que se evidencian en el grupo de 

padres y madres del estudio para la mejora de las relaciones con sus hijos 

e hijas. 

4. Formuiar recomendaciones desde la disciplina de la Orientación que 

aporten al mejoramiento de las relaciones entre padres, madres e hijos e 

hijas. 
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1.4. Antecedentes 

En este acápite se consignan los resultados de la búsqueda y del análisis de 

indagaciones previas, ligadas con la temática de fondo del fenómeno de estudio. 

Diversos autores de diferentes disciplinas y ámbitos académicos, han hecho 

referencia a la influencia familiar en el comportamiento y en el desempeño de la 

niñez, inclusive específicamente en lo referente a las relaciones paterno - materno 

filiales y las repercusiones que genera en el desarrollo de la niñez. A continuación 

se destacan algunos estudios realizados que tienen relación directa o indirecta con 

el fenómeno objeto de estudio en esta investigación. 

Jensen, Joseng y Lera (2007) en su artículo llamado "Familia y Escuela" refieren 

a la importancia que tienen las relaciones paterno- materno filiales y la influencia 

que esta ejerce en la niñez, tanto en su vida como en su rendimiento escolar. Se 

reconoce como una de las principales fuentes de socialización, en la etapa de la 

infancia, a las madres y a los padres el enorme dominio que ellos ejercen sobre 

sus hijas e hijos, y la indudable huella que dejan en sus vidas. En este artículo se 

concluye que los progenitores representan figuras importantes para el desarrollo 

de las niñas y niños, ya que les hacen sentir importantes, significativos y además 

son un gran apoyo en el proceso de desarrollo integral y en el de aprendizaje en la 

escuela. 

En esta misma línea, Espitia y Montes (2009) realizaron una investigación 

denominada Influencia de la Familia en el Proceso Educativo de los Menores del 

Barrio Costa Azul de Sincelejo, Colombia. Este estudio fue realizado desde una 

perspectiva cuantitativa y las personas investigadoras consideraron en él los 

aspectos socioeconómicos, significados, visiones y expectativas de la familia en 
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cuanto al desarrollo del niño y la niña principalmente en el campo educativo. Los 

resultados derivados de la investigación demostraron que los padres y madres 

atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y 

significados, pero carecen de condiciones necesarias para impulsar el éxito en el 

aprendizaje de los hijos e hijas. 

Los autores Salazar, López y Romero (201 O), de la Universidad Autónoma de 

Hidalgo, también efectuaron un estudio denominado "Influencia Familiar en el 

Rendimiento Escolar en Niños de Primaria". En el estudio participaron 60 niños (31 

niñas y 29 niños) y sus padres, con base en variables tales como los estilos de 

crianza o paternidad (autoritativo, autoritario, permisivo y negligente) y el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner, esto con el fin de determinar el impacto que tienen 

los modelos mencionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

rendimiento que estos logren en la escuela. 

En ese estudio se hizo una descripción en cuanto al ambiente familiar, 

compromiso familiar, nivel académico de los padres y madres, estructura familiar y 

nivel socioeconómico y cultural de la familia. Además se abordó la influencia de 

los estilos de paternidad y sus repercusiones sobre el rendimiento escolar, el nivel 

en que los progenitores se involucran en la formación académica así como la 

participación de la familia con la escuela. Este estudio reflejó en los resultados, 

que los padres y madres ayudan con poca frecuencia a sus infantes en tareas 

escolares, además no destinan un espacio para estudiar y tampoco mantienen 

una buena comunicación con docentes. 

En México la Revista de Educación y Desarrollo de la Facultad de Psicología, 

Universidad Veracruzana, un artículo de Vallejo y Mazadiego (2006) se sustenta 

en un estudio "Familia y Rendimiento Académico" en el que los estilos parentales 

constituyen un tema actual que permite analizar las diferentes formas de crianza, 
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caracterizada por la historia cultural del contexto social y su influencia en el 

comportamiento tanto de los padres y madres e hijos e hijas, como del rendimiento 

académico de los últimos. 

En ese artículo también se analizan las diversas aportaciones y posturas de 

investigadores que hacen propuestas teóricas para explicar los estilos parentales y 

determinar el grado de aprovechamiento escotar de los hijos e hijas, su ajuste 

psicológico a la escuela y a sus compañeros, así como su motivación escolar 

influenciada por la familia. Se presentan aproximaciones importantes sobre 

investigaciones que podrían explicar los factores involucrados en la relación 

familia-desempeño académico como parte sustancial de un proceso educativo que 

poco se ha investigado. 

Cuervo (2009), en su artículo "Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la 

infancia", hace una revisión y una reflexión en cuanto a la relación que existe entre 

las pautas de crianza y el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. Considera 

que la familia tiene gran importancia en el proceso de desarrollo de conductas 

psicosociales y a la vez ejerce una gran influencia en el desarrollo socioafectivo de 

la niñez, ya que los valores, los modelos, las normas, los roles y las habilidades se 

adquieren durante la niñez. 

Entre las conclusiones el artículo plantea realizar prevención mental de los padres 

y madres o cuidadores con respecto a estrés y depresión; brindar apoyo que 

prevenga psicopatológicas en la infancia; sensibilizar a los mismos sobre su rol y 

las responsabilidades que posee en la optimización de las habilidades sociales y 

emocionales en la infancia. Finalmente concluye que la familia debe tomar en 

cuenta los cambios en su dinámica familiar. 
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López (2008) en su estudio "La Participación de la Familia en la Escuela" refiere a 

que la familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas, no sólo 

porque garantiza la supervivencia física, sino también porque es dentro de ella 

donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios para el 

desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad. Se demuestra en este estudio 

que existe una expectativa plasmada en torno a los padres y madres de familia, 

acerca de sus funciones y de lo que se espera de ellos y ellas, en este proceso 

social de lucha de satisfacer estas demandas, los progenitores, suelen presentar 

muchas necesidades que requieren ser satisfechas. 

Oliva (2006) en su investigación "Relaciones familiares y desarrollo adolescente", 

pretendía conocer los principales cambios y aspectos en la relación de la familia y 

la adolescencia de los hijos y las hijas, tomando en cuenta las causas, las 

dimensiones y las perturbaciones en estas relaciones, tales como el afecto, el 

control, los conflictos y la autonomía; en el estudio concluyó que la familia tiene 

gran importancia en el desarrollo de los niños y niñas, y que nunca se puede dejar 

de lado el hecho de que los padres y las madres son importantes en la tarea de la 

crianza. 

Un estudio realizado en México por García, Salguero y Pérez (2010) sobre 

"Expectativas y estereotipos de género en la relación entre padres e hijas" 

encontró que: 

... una gran diversidad de formas de vivir la paternidad, pero una constante 

en la mayoría de los entrevistados es que negociaban con la pareja y los 

hijos e hijas las formas de participación en las actividades familiares. Eran 

padres que trabajaban para satisfacer las necesidades económicas de la 

familia, que manifestaban su interés y preocupación por estar al tanto de sus 

niños y niñas, los cambios en su desarrollo y desempeño escolar, 
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ayudándolos y apoyándolos en las tareas escolares, y platicando con sus 

cónyuges sobre la manera en que podían llevar a cabo su labor como 

padres. (p.330) 

Es importante tomar en cuenta que el estudio anterior fue realizado con la 

participación de seis padres de familia de nivel socioeconómico medio, que 

poseían un grado de licenciatura, y los hijos e hijas se encontraban registrados en 

una institución de educación primaria y participaban en un programa de escuela 

para padres y madres. llama la atención en el estudio, el interés tan amplio que 

mostraron los mismos hacia sus infantes, sin embargo es entendible en el 

contexto en el que se desarrolló la investigación, a pesar de que la realidad de un 

país como México, no puede compararse con la realidad costarricense. 

En un estudio realizado por Martínez, García, y Sillero (2008} se analizaron 35 

institutos de la Comunidad de Madrid sobre el Nivel de Actividad Física (NAF), PA, 

composición corporal y otros factores en jóvenes para determinar el grado de 

responsabilidad que tienen los padres y madres para con sus hijos e hijas, en lo 

que a salud se refiere. 

En esa investigación se utilizaron varios métodos y referencias que sirvieron para 

determinar los resultados y las conclusiones, entre las que destacan la gran 

influencia de los padres y madres en cuanto a hábitos deportivos y de 

alimentación, y el mantenimiento de ciertas actitudes permisivas que van en 

detrimento de los hábitos saludables de los jóvenes. En este punto es vital 

reconocer la influencia de los progenitores con respecto a la alimentación de sus 

hijos e hijas, pero primordialmente el dato de la permisividad que puede afectar no 

solo en esta área sino en muchas otras. 
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En el ámbito nacional, se elaboró una Tesis en la Universidad de Costa Rica, 

específicamente en la Escuela de Orientación y Educación Especial por parte de 

Arroyo y Murillo (2008) está titulada "Expresión del Enojo en Madres y Padres de 

Hijas Adolescentes: Propuesta de Orientación desde el Enfoque de la TREC" en 

ella se pretendía analizar las formas que emplean para expresar el enojo a sus 

hijas adolescentes, un grupo de madres y padres de familia del Liceo María 

Auxiliadora. 

En ese estudio cualitativo se concluyeron aspectos tales como el vínculo existente 

entre el enojo que expresan padres y madres de familia con la desobediencia de 

las hijas, especialmente con respecto a asuntos propios de las tareas del hogar, 

cómo pueden ser la limpieza y el orden. También acerca de la relación existente 

entre el enojo y el aspecto académico que tienen que ver con su hijas. 

Por otro lado, se realizó el estudio. de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en 

materia de Patrones de Crianza en Costa Rica, elaborado por el Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia (201 O), en el cual se efectuó una encuesta nacional 

con el fin de contar con una línea base sobre los patrones de crianza 

predominantes en el país. En este estudio se trabajó con una muestra de 1201 

personas y la recolección de la información se realizó mediante una entrevista 

personal aplicada a las personas seleccionadas. 

Los resultados arrojados en esta investigación evidencian una frecuencia muy baja 

de utilización de patrones de crianza en general, asimismo se afirma que se podría 

pensar que la crianza negligente podría ser un patrón de uso relativamente 

frecuente en nuestro país. 

Una afirmación hecha en el estudio que se viene citando, y que llama la atención, 

es que se muestra una posible carencia de competencias, actitudes y 



36 

conocimientos sobre patrones de crianza alternativos al castigo físico o psicológico 

y sugiere debilidad o ausencia de establecimiento de límites en la niñez. De 

acuerdo con lo anterior, es importante hacer hincapié en el hecho de que para 

establecer relaciones sanas entre padres y madres e hijos e hijas es necesario 

dejar de lado el castigo doloroso y aprender estrategias de disciplina que 

conlleven consecuencias positivas en la niñez. 

Como se puede apreciar en los antecedentes que se han referido, si bien existen 

estudios relacionados con el tema de las relaciones paterno - materno filiales, 

estos se han enfocado en temas asociados a la influencia familiar en el 

rendimiento escolar y patrones o estilos de crianza, y en su mayoría desde otras 

disciplinas. Se podrían considerar una herramienta significativa y de utilidad para 

el quehacer de la orientación los estudios que desde esta disciplina aborden las 

necesidades que demandan los padres y las madres para poder relacionarse 

mejor con sus hijos e hijas; de ahí la pertinencia y la relevancia de este estudio. 

En síntesis todas las investigaciones realizadas con respecto a las relaciones 

paterno - materno filiales, permitió al grupo de investigadores tener un punto de 

partida en el proceso de desarrollo de este estudio; además de que los diferentes 

estudios ofrecieron un panorama positivo con respecto a la novedad de la temática 

de fondo de este trabajo, ya que no ha sido sobreexplorado en otros estudios, y 

que sin duda aporta al quehacer de la Orientación. 
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En este capítulo se recurre al aporte teórico que han proporcionado diversos 

autores acerca del tema de este estudio. En él se tratan tópicos que las personas 

investigadoras consideran útiles para fundamentar teóricamente la investigación. 

Para realizar el acercamiento al fenómeno de estudio, se utilizaron diversas 

estrategias metodológicas, por ejemplo, la búsqueda de diferentes fuentes 

bibliográficas relacionadas con las diferentes aristas teóricas; la revisión de 

artículos científicos, almacenada en bases de datos electrónicas especializadas y 

documentos impresos. 

Seguidamente se desarrollan los apartados que conforman la perspectiva teórica 

del estudio. 

2.1. La Evolución de la familia como estructura social 

Las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas se desarrollan dentro de un 

entorno familiar, por lo que es importante comprender que la evolución de la 

familia junto con la sociedad data desde los inicios de la humanidad y ha pasado 

por una serie de acontecimientos, experiencias y vivencias, que conforman los 

factores determinantes e influyen en el desenvolvimiento de cada miembro del 

grupo familiar y de estos como parte de la sociedad, teniendo claro que es un 

proceso que inicia desde la infancia. 



38 

Valladares (2008) menciona que "a través de la historia de la humanidad la familia 

ha estado condicionada e influida por las leyes sociales y económicas, y los 

patrones culturales de cada región, país y clase social." (p.4) Estos factores 

influyen en el comportamiento de los miembros de la familia y generan 

características que poco a poco van moldeando la estructura familiar y 

organizando las funciones establecidas o creadas por la misma. 

Se reconoce la familia como un ente de socialización primaria, donde se 

experimenta el primer contacto con otras personas y se adquieren habilidades de 

comunicación, organización, resolución de conflictos, valores y experiencias 

sociales, las cuales marcan el desempeño de estas en la sociedad. 

De manera que los individuos cuando son niños y niñas aprenden a interactuar 

con los miembros de su familia, para luego pasar al siguiente ente socializador; los 

centros educativos. Aludiendo a lo anterior, Valladares (2008) menciona que "Los 

investigadores consideran a la familia un verdadero agente activo del desarrollo 

social: célula en la que se crea y consolida la democracia, donde se solucionan o 

acentúan las crisis sociales y donde la mayoría de los ciudadanos encuentran 

afecto y especialmente seguridad." (p.4). 

Es decir, la familia interactúa con la sociedad permitiendo un enriquecimiento 

social y funciona como un lugar confortable para la persona, que le permite 

resguardarse, cubrir sus necesidades emocionales y de intimidad, donde poco a 

poco cada individuo encuentra sus funciones, normas y límites dentro de la familia. 

Cada estructura social tiene su propia dinámica, la forma de resolver los conflictos 

o situaciones de crisis, parte de esa misma dinámica familiar y de esos factores 

van creando experiencias que llevan a la familia a evolucionar o a transformarse 

con el paso del tiempo, para (Gazmuri, 2006) 
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Las transformaciones socioeconómicas en curso, así como la velocidad y 

complejidad de las mismas, conllevan a la necesidad del reconocimiento de 

la diversidad en las expresiones familiares, dado los nuevos modelos de 

familia y estilos de relación familiar, que desafían los roles familiares 

tradicionales e imponen nuevos retos y tensiones a sus miembros, así como 

al rechazo de cualquier definición de familia que distorsione esa compleja 

realidad. (p.4) 

La familia evoluciona paralela y simultáneamente con la sociedad, por lo que los 

cambios que surjan en una parte afectan a la otra. En el ámbito familiar, los 

miembros de esta, establecen lo importante y lo que es de valor para ellos, en el 

caso social participa en un orden que le permite a cada persona o grupo 

desenvolverse en este, de esta manera se realiza una equivalencia, donde la 

familia aporta lo moral a la sociedad y esta aporta orden y estrategias de 

convivencia. 

Rodríguez (201 O) explica que la familia es una representación de la estructura 

social, que posee formas de organización y funcionamiento ligadas a esta. 

Además menciona que la familia tiene importante cabida en la transmisión de 

valores y creencias a cada individuo, es así como la familia y la sociedad rescatan 

principios de convivencia entre las personas y adquiere la importancia como ente 

de socialización que se encuentra en constante desarrollo en beneficio de la 

sociedad, sin dejar de lado los pasos que permiten llegar a las familias y su 

evolución. 

La familia se considera como una estructura de diversos tamaños y formas, en 

que cada miembro tiene su rol y normas establecidas diferentes dependiendo de 

los teóricos, y de cómo estos conciben a esas familias, así expresan ideas o 
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conceptos de la misma, considerando no solo modelos o tipos de familia sino su 

estructura al respecto. 

De esta manera Díaz citado por Gazmuri (2006), considera a la familia como "un 

grupo integrado por dos o más personas, emparentadas entre sí hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que conviven de forma habitual 

en una vivienda o parte de ella y tienen un presupuesto común",(p.3) este 

concepto de familia toma en consideración aspectos biológicos, la estructura y sus 

miembros. 

Con el paso de los años se puede ver como la familia no es un órgano estático 

sino que cambia, parafraseando a Mora (2007) aspectos tales como, la 

incorporación de la mujer al trabajo, los cambios en roles de género y la relación 

de la familia con instituciones públicas, han permitido un pase de lo tradicional a 

las nuevas expectativas. Por consiguiente, el mlnimo cambio que se dé en la 

sociedad influye y varía en la interacción familiar, en este caso pasando de 

comportamientos habituales a lo moderno, y se llega al punto que esa modernidad 

se vuelve un hábito. La familia debe adaptarse a cada nueva demanda social. 

Este mismo autor menciona que "como consecuencia de la influencia cultural, en 

la familia aparecen patrones comunes relativos a la comunicación intrafamiliar, la 

educación de los hijos y el papel que desarrollan el padre y la madre" (p.58). Es 

decir, la sociedad influye en la familia, tanto como esta lo hace en la otra, 

proporcionando y enriqueciendo las dinámicas. 

No se pueden desligar una de la otra. Un ejemplo de esta influencia cultural son 

las modas, la tecnología, cambios de roles, entre otras. Estos factores juntos con 

los valores familiares definen el tipo de relación entre las personas del grupo 

familiar. 
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Otro aspecto que se expone en este capítulo de perspectiva teórica es el que se 

refiere al desarrollo humano y a las diferentes etapas que se explican por su 

vinculación con el fenómeno estudiado. 

2.2. El Desarrollo Humano y la niñez como una de sus etapas 

En este estudio es importante comprender que el ser humano como persona en 

desarrollo, atraviesa una serie de etapas a lo largo de toda su vida, y va 

experimentando cambios y vivencias, lo cual, entre otros aspectos, va 

determinando la persona en la que se va a convertir y la identidad que va a ir 

adquiriendo. 

Según Papalia (2001) el desarrollo humano es "el estudio científico de los cambios 

que ocurren en las personas así como de las características que permanecen 

estables a lo largo de sus vidas." (p. 9). Es decir, que el ser humano tiene una vida 

de constante cambio, donde desarrolla características que serán momentáneas o 

cambiantes y algunas otras que serán adquiridas y arraigadas por el individuo. 

Esta serie de cambios se van experimentando a lo largo de una serie de etapas 

que atraviesa el ser humano. 

A lo largo de los tiempos, los estudiosos del desarrollo humano, han determinado 

subdividirlo por áreas para que su estudio sea más fácil de comprender, así es 

como lo afirma Papalia (2001) cuando dice que "para simplificar el análisis, los 

científicos del desarrollo hablan separadamente del desarrollo físico, desarrollo 

cognitivo y desarrollo psicosocial. Sin embargo, en realidad, estos aspectos o 

dominios del desarrollo se entremezclan." (p.13), es decir que si bien es cierto, es 

permitido hacer esta división, es importante reconocer al ser humano como un 
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todo y que cada una de estas áreas no están aisladas entre sí y que el desarro"o 

es un proceso unificado. 

Es importante conocer de una manera muy breve y a grandes rasgos a que se 

refieren cada una de estas áreas; en cuanto al desarrollo físico, según Feldman 

(2008) es el "campo que implica el estudio científico de los patrones de 

crecimiento, cambio y estabilidad que ocurren desde la concepción hasta la 

adolescencia." (p.5), es importante reconocer que estos cambios ocurren tanto 

interna como externamente, ya que este desarrollo se da en los órganos y en los 

sistemas del cuerpo humano, así como en los músculos y huesos. 

Con respecto al desarrollo cognitivo, este mismo autor considera que éste "implica 

la forma en que el crecimiento y los cambios en las capacidades intelectuales 

afectan el comportamiento de una persona". (p.6), en este sentido es oportuno 

recalcar que el desarrollo intelectual determinará la forma en la que se comportará 

el individuo, es por esto que se hace necesario un buen desarrollo cognitivo de 

cada persona; ya que esto repercutirá de manera positiva a lo largo de toda la 

vida. 

En cuanto al desarrollo psicosocial Papalia (2001) considera que "el cambio y la 

estabilidad de la personalidad y las relaciones sociales en conjunto constituyen el 

desarrollo psicosocial." (p.13), es decir este desarrollo en cierta manera depende 

más de otras personas y de la interacción que se establece con las personas que 

rodean al sujeto. 

La etapa del desarrollo humano que tiene pertinencia en la presente investigación 

es la etapa de la niñez intermedia, la cual abarca las edades de 7 a 9 años, por lo 

cual es importante exponer las principales características que tiene la niñez en 

esta etapa del desarrollo; con esto se puede entender mayormente cómo ayudar a 

las madres y los padres para la mejora de sus relaciones con sus hijos e hijas; 
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asimismo comprender cuáles necesidades elementales tienen los primeros en 

tomo a las relaciones parentales. 

Como se ha venido refiriendo a lo largo de este capítulo, el desarrollo humano se 

divide en varias áreas, por lo cual es relevante detallar las características de la 

niñez intermedia para una mayor comprensión; esto es lo que se trata 

seguidamente. 

2.2.1. Desarrollo Físico 

El desarrollo de la niñez se da en diferentes dimensiones del ser, una de estas 

dimensiones es el desarrollo físico, el cual durante la niñez intermedia según 

Santrock (2003), "continúa progresando de forma considerable. Los niños crecen 

más, aumentan de peso, ganan más fuerza y se muestran más hábiles al emplear 

sus destrezas físicas." (p.283), se puede determinar, por lo expuesto por este 

autor, que el desarrollo físico en esta etapa del desarrollo, es progresiva, el niño y 

la niña sigue experimentando cambios a nivel de su cuerpo, fuerza y destrezas 

que le ayudan a desenvolverse mejor y a realizar tareas que antes no podrían 

hacer. 

Igualmente este autor menciona que su "desarrollo motor es mucho más gradual y 

coordinado que en la niñez temprana." (p.285), esto es esencial para los niños y 

las niñas ya que este desarrollo, les permite poder realizar actividades que antes 

no podían hacer, y esto les resulta sumamente satisfactorio, lo que provoca en 

ellos sentimientos de bienestar y alegría. 

Papalia (2001 ), por su parte, también afirma que en esta etapa "mejoran la fuerza 

y las aptitudes atléticas." (p.14), se puede denotar en lo descrito por la autora, que 
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ella concuerda con lo expuesto por el anterior autor, en cuanto al aumento de la 

fuerza y las destrezas, lo cual puede afirmar la veracidad de lo propuesto. 

La autora alega que en esta etapa "las enfermedades respiratorias son frecuentes, 

pero en general la salud es mejor que durante cualquier otro periodo del ciclo 

vital." (p.14), ya que se debe poner especial cuidado a las situaciones distintas que 

se puedan estar viviendo, debido a que según la autora es la etapa donde más se 

goza de salud. 

Como complemento de lo anterior, Feldman (2008) afirma, refiriéndose a la niñez 

intermedia que "este es un periodo de robusta salud y la mayoría de las dolencias 

que contraen tienden a ser leves y breves." (p.302), esto complementa lo 

apuntado por Papalia (2001 ), y hace recalcar en la necesidad de prestar especial 

atención a la salud de los niños y las niñas en esta etapa del desarrollo tan 

importante. 

Los cambios físicos que experimentan los niños y las niñas durante esta etapa y 

las nuevas habilidades que van adquiriendo, así como la buena salud de la que 

gozan, los convierten en personas llenas de alegría y de energía lo cual les 

permiten participar de las actividades y oportunidades que su medio les ofrece. 

Todo lo anterior, debe ser de conocimiento de las familias, a fin de ofrecer a la 

niñez en esas edades las posibilidades y las oportunidades de seguir creciendo en 

forma sana. 
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2.2.2. Desarrollo Cognoscitivo 

El área del desarrollo cognitivo interesa en este estudio, Feldman (2008) menciona 

que en la niñez intermedia "los niños se vuelven cada vez más diestros en su 

manejo de la información." (p.322), esto es importante, porque quiere decir que en 

esta etapa los niños y las niñas experimentan un avance y desarrollo en el 

proceso de asimilación y manejo de la información que reciben de los diferentes 

contextos en los cuales se desenvuelven, de ahí la importancia de que los niños y 

las niñas estén rodeados de ambientes donde la información que reciban sea 

positiva y ayude en el buen desarrollo de sus vidas y a mantener buenas 

relaciones con sus progenitores, con sus pares y demás personas con las que se 

relacionan. 

Santrock (2003), por su parte, considera que una capacidad importante que 

caracteriza a los niños en la etapa de niñez intermedia es la de "clasificar o dividir 

objetos en diferentes categorías y proceder luego a analizar la forma en que 

dichos objetos se relacionan." (p.306), esta es una característica importante en el 

área cognoscitivo, ya que los niños y las niñas van adquiriendo la capacidad de 

interrelacionarse con diferentes objetos y darles distintos significados, lo cual va 

haciendo que el desarrollo vaya evolucionando. 

Otra de las características que tienen la niñez en la esta etapa del desarrollo es la 

de una mejora en la memoria, así lo menciona Santrock (2003), cuando afirma que 

"entre los cambios más importantes que se producen durante la niñez intermedia 

se encuentran las mejoras en la memoria." (p.310), lo cual permite un mejor 

asimilamiento de la información que adquieren de sus medios y un mayor 

aprendizaje a partir de sus propias experiencias. 
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Papalia (2001) afirma que en cuanto a la cognición en la niñez intermedia "los 

niños comienzan a pensar lógica y concretamente." (p.14), esto es importante para 

los niños y las niñas, ya que adquieren la habilidad de realizar ciertas tareas que 

antes no podían por medio de la lógica, y del razonamiento concreto, esto les 

permite ser personas un poco más independientes que en las etapas anteriores. 

Las habilidades que van adquiriendo los niños y las niñas en esta etapa les 

favorece para que tengan una mejor comprensión del mundo que los rodea y van 

adquiriendo también mejores cualidades conforme los niños avanzan con su edad, 

las experiencias vividas les proporcionan importantes conocimientos que les 

permitirán resolver problemas de mayor dificultad con mayor rapidez. 

2.2.3 .. Desarrollo psicosocial 

El desarrollo psicosocial se refiere a la dimensión psicosocial en la etapa de la 

niñez intermedia Santrock (2003), considera que en esta etapa los niños y las 

niñas adquieren una mayor capacidad "para entender emociones complejas." 

(p.345), esto le permite a la niíiez interactuar mejor entre ellos mismos y con las 

demás personas que les rodea, y esto lo logran al comprender emociones que 

antes no entendían, les permite tener un mejor desarrollo en el proceso de 

conocimiento de sus propias emociones y aprender continuamente a relacionarse 

con sus progenitores. 

De igual manera el autor anterior afirma que también se da una "notable mejoría 

en la capacidad para suprimir u ocultar reacciones emocionales negativas." 

(p.346), esto sin duda repercutirá de una manera positiva en los niños y en las 

niñas, ya que les permitirá relacionarse con otros sujetos al poder controlar más 
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las emociones negativas que presentan al adquirir mayores habilidades sociales 

en su desarrollo. 

En esta etapa del desarrollo, la niñez se interrelaciona más con otras personas 

que no son de su familia, ya que pasan mucho tiempo en la escuela compartiendo 

con sus iguales, y estos cobran una especial importancia, esto de acuerdo con lo 

mencionado por Papalia (2001) quien afirma refiriéndose a la niñez intermedia que 

"los semejantes adquieren primordial importancia." (p. 14) 

Un aspecto importante de mencionar en el desarrollo psicosocial de los niños y 

las niñas en la niñez intermedia es la autoestima. Según Santrock (2003), "la 

autoestima se desarrolla en formas importantes ... los niños se comparan cada vez 

más con otros y mientras lo hacen valoran que tanto están a la altura de las 

pautas de la sociedad". (p.357), es importante que desde temprano los niños y las 

niñas vayan desarrollando una buena autoestima, y como lo mencionó el autor 

anterior, esta es una etapa en donde este proceso cobra una real importancia. El 

desempeño de los padres y las madres resulta de vital importancia en este 

proceso, ya que son los responsables de desarrollar niños y niñas con 

autoestimas saludables, para que al realizar este tipo de comparación por parte de 

los niños y las niñas puedan sentirse gratificados con la persona que son y tener 

relaciones interpersonales sanas y cordiales con las otras personas. 

De acuerdo con lo que se ha planteado anteriormente, se puede conocer 

inicialmente y de manera general, las principales características presentes en la 

etapa de la niñez, esto de acuerdo con las principales áreas en las que se divide el 

desarrollo humano, lo que ha permitido a las personas investigadoras ahondar en 

esta etapa de una manera más integral, y lograr una mayor comprensión de la 

población con la cual se pretende colaborar. 
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Asimismo, para efectos de esta investigación también se toma en cuenta la etapa 

de la adultez, la cual se divide en tres: la adultez temprana, la adultez intermedia y 

la adultez tardía; se hará hincapié en la adultez temprana la cual comprende entre 

los 20 y 40 anos de edad; ya que en esas edades se ubican aproximadamente los 

adultos participantes en este estudio. 

Según Fernández (2006), esta es una etapa en la que se toman decisiones 

trascendentales para la vida de cada ser humano, es donde se elige la carrera, 

donde la mayoría de las personas dejan su hogar y se encaminan hacia la 

felicidad y el individual. La adultez intermedia según lo que menciona el autor es 

el momento donde se empieza a elegir la propia vida, se traza el camino que se 

quiere seguir, normalmente esta es la etapa donde se empieza a laborar y donde 

se establece un vínculo romántico con otra persona. Ante esto, el autor 

mencionado expresa: 

.. .los años adultos tienen un gran potencial de desarrollo intelectual, 

emocional y aún físico. Los avances importantes ocurren durante temprana 

edad adulta (definida arbitrariamente como el periodo entre los 20 y los 40 

años de edad) ... 

Algunos de estos avances suceden como resultado de los papeles nuevos y 

significativos que mucha gente asume en la edad adulta: como trabajador, 

esposo y padres. Estos afectan la manera como la gente piensa y actúa; 

esto afecta la manera como realiza estos papeles- o si no los realiza-. (p.9). 

En acuerdo con lo que menciona el autor, la etapa de la adultez es un momento 

decisivo y muy significativo para quien lo vive; ya que además de las decisiones 

que torna, empieza a vivir, inclusive a asumir diversos roles que marcan una 

pauta, un antes y un después en la vida. 
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Un momento crucial en la vida de una persona adulta es el momento que decide 

formar un hogar con su pareja y además de eso resuelven ampliar su familia con 

la llegada de los hijos y las hijas. Ante esto Jiménez (2012), menciona que "La 

expresión de la sexualidad en pareja, lleva consigo la experiencia de otro hecho 

significativo en la edad adulta temprana, el nacimiento de los hijos; lo que implica 

un ajuste en la dinámica y estructura familiar, al adoptar el rol de padre y madre, 

con sus responsabilidades, sentimientos y funciones" (p.46). 

Como bien se menciona, la llegada de los hijos y las hijas es un gran giro a la vida 

de la pareja, donde ya la atención no se ubica únicamente en sí mismo o en la 

pareja, sino que ya se extiende a una persona que depende de ellos, ya las 

responsabilidades, los roles, la vida en general cambia. 

Según Erickson citado por Boeree (1998) afirma que en la etapa de la adultez 

temprana "la tarea principal es lograr un cierto grado de intimidad, actitud opuesta 

a mantenerse en aislamiento" (p.10). De acuerdo a la cita anterior se puede ver la 

congruencia con lo descrito por el primer autor, en cuanto al comportamiento de 

las personas durante esta etapa, con respecto al establecimiento de pareja, para 

los adultos este es un buen momento para sentar las bases de su futuro con 

respecto a la persona con la que desea compartir su vida hablando del tema 

amoroso y de afectividad. La persona comienza a dejar de lado el tema del 

aislamiento y comienza a centrarse en la búsqueda de esa persona que le 

complementará y con el cual podrá intercambiar un sinfín de experiencias. 

Este mismo autor considera que en esta etapa "se posee un sentimiento de saber 

quién se es, no existe el miedo de perderse a sí mismo, como presentan muchos 

adolescentes" (p.1 O), un aspecto importante durante esta etapa del desarrollo es 

que se posee una identidad más definida, se dejan atrás los miedos que se tenía 
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durante la adolescencia con respecto al conocimiento propio, lo cual le permite al 

adulto ser una persona más seguro de sí mismo y de quien se es. 

Erickson citado por Capelini (201 O), postuló ocho etapas de desarrollo, según este 

autor "cada etapa se caracteriza por la manifestación de un conflicto entre dos 

formas de actuar. El desarrollo avanza cuando se resuelven los conflictos de cada 

etapa" (p. 2), es decir, que de acuerdo a la cita anterior, el desarrollo del ser 

humano se da a lo largo de toda la vida atravesando una serie de etapas y 

situaciones que van logrando que este desarrollo se vaya produciendo. 

La etapa que según Erickson se vive en la adultez temprana es la sexta y se 

denomina Intimidad vs. Aislamiento, según este autor se da el "desarrollo de 

relaciones sexuales amorosas y amistades cercanas, así como el temor a las 

relaciones con los demás" (p.2), con la cita anterior se puede ver las dos 

situaciones que se vive en la adultez temprana, que como menciona el autor una 

es negativa y la otra positiva, solo logrando superar esta etapa es que se 

considera que se obtuvo el desarrollo y la madurez propia del momento que se 

está viviendo, también podemos reconocer comportamientos específicos en los 

adultos jóvenes, tales como el establecimiento de pareja pero por otro lado 

también, el miedo al compromiso. 

Finalmente, es importante para efectos de este estudio conocer las etapas de las 

poblaciones involucradas en esta investigación, con el fin de comprender las 

diferentes tareas y experiencias que se viven en cada una de ellas, como parte de 

esto y en atención a la etapa de la adultez interesa para el estudio propiamente lo 

qué es la parentalidad y los roles parentales, este tópico se aborda en el apartado 

que sigue. 
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2.3. Parentalidad y Roles Parentales 

Se parte del significado de parentalidad, el cual se ha reinventado y evolucionado 

con el paso de los años, producto de las diferentes tendencias económicas y 

políticas influyentes en lo social y consecuentemente en lo familiar. 

Es así como lo menciona Rodríguez (2005) que "a lo largo de su crecimiento, el 

ser humano va desarrollando capacidades que le permiten elaborar y comprender 

la realidad social en la que se desenvuelve". (p.363). Asimila e incorpora las 

características propias de su interacción familiar y de la sociedad, conformando 

modelos, estilos de educación y de comportamiento en general, los cuales 

reproducirá a lo largo de su vida y transmitirá, consciente o inconscientemente, de 

generación en generación. 

La comprensión de la complejidad de construir un concepto de parentalidad, se 

retoma lo expuesto por Linares citado por Ortega (2008), quien la define como "el 

resultado de la confluencia de los aportes de ambos miembros de la pareja, que 

interactúan de manera compleja constituyendo un cuerpo común" (p. 77). Este 

mismo autor, define los roles parentales como las tareas y el papel que se le 

asigna a los padres y madres en el desarrollo de la relación con sus hijos e hijas. 

El rol parental cobra sentido en cuanto a las relaciones que establecen con sus 

hijos e hijas y según Rodríguez, (2005) uno de los aspectos más importantes en la 

construcción y reproducción de roles parentales, es conocer el papel que llevan a 

cabo los distintos agentes sociales en su entorno. Se encuentra, entonces, 

necesaria la mención sobre las concepciones teóricas de maternidad y paternidad 

y los roles que social y culturalmente establecidos deben cumplir dentro del 

subsistema paterno - materno filial. 
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En lo concerniente a maternidad, dejando un poco de lado aspectos meramente 

biológicos, Monge y Murillo (2008) exponen que "en la sociedad costarricense se 

han manejado ciertos mitos ... " de manera que se ha considerado como "parte de 

la naturaleza femenina ser madre y por ende es a ella a la que le corresponde la 

educación y crianza de los hijos e hijas" (p.47), esta concepción pone en el tapete 

una responsabilidad relacionada con el amor incondicional como característica 

inherente entre madre e hijo hija. 

Esta connotación de la maternidad puede calar en la vivencia de la misma como 

una carga emocional sobre su papel en la relación para con sus hijos e hijas, 

pudiéndose caer en consideraciones asumidas tanto por hombres como mujeres 

de que el rol materno, así como lo menciona Anchío, Rodríguez y Vargas (2005). 

(2005) "es una especialidad innata de las mujeres, independientemente de sus 

conocimientos académicos adquiridos o habilidades desarrolladas" (p. 8). 

Podría suceder que cuando una madre adopta este estilo de pensamiento, asuma 

papeles más activos en la crianza y en la educación de los hijos e hijas, las 

investigaciones que se mencionaron en el apartado de antecedentes de este 

mismo documento, apuntan a que según sean las expectativas de la mujer, la 

relación puede resultar en situaciones de frustración o de abandono de metas 

personales y profesionales, al tratar de cumplir con las exigencias que demanda 

este patrón. 

Es por esto que, para Monge y Murillo (2008), se hace necesario un cambio en la 

concepción de maternidad como un hecho que va más allá de meros aspectos 

biológicos y se dirige hacia un concepto que abarca una tarea que la mujer asume 

de manera conscientes, comprometida y reflexiva, enfocada dirigida al fomento y 

reconocimiento de los derechos y deberes de sus hijos e hijas, y de los propios, 
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sin que esta asunción conlleve, necesariamente, condicionante para el desarrollo y 

crecimiento pleno como mujer. 

En lo que respecta a paternidad Anchío et al (2005) indica que "los hombres 

asumen { ... ) el rol de padre de acuerdo con lo que establece la sociedad. Por 

siglos, el hombre en occidente fue el sostén del hogar y no se ocupaba de las 

tareas directas de la crianza y educación de los hijos e hijas" (p.70). Concepción 

producto en su mayoría, de una cultura occidental "machista" transmitida por 

modelado e imitación en los procesos de crianza. 

Se concibe entonces, una paternidad relacionada con la capacidad de engendrar y 

la posibilidad para proveer condiciones materiales básicas, desvinculadas del 

afecto, del acompañamiento, de la confianza y del respeto (Guzmán, 2005). 

Debido a las anteriores acotaciones, la paternidad puede ser asumida bajo ese 

esquema de pensamiento y según los valores del padre, pudiendo causar, en la 

práctica, recargas hacia la madre e invisibilización afectiva del padre. 

Se hace necesario, un cambio en esas concepciones y visualizar al padre con un 

rol más activo en la formación de los hijos e hijas, transcendiendo aspectos 

biológicos y económicos, concibiendo la función paterna como aquella que no solo 

cumple con la proveeduría, sino además atiende la crianza y establece una 

relación afectiva con los hijos y las hijas donde se propicia su desarrollo 

autónomo, rol que debería ser asumido libre y conscientemente (Monge y Murillo, 

2008). En igual caso de la maternidad, sin que la responsabilidad sobrelleve 

inevitablemente un condicionante para el desarrollo y crecimiento pleno. 

Aquí conviene mencionar los modelos de relaciones presentes en las familias; 

pues al hacer el recorrido por los roles de la maternidad y la paternidad y de la 

importancia de los procesos de crianza; desde lo cual los investigadores de este 
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estudio consideraron pertinente recurrir a la teoría sobre modelos de relación o 

estilos de familia; porque esta teoría se puede convertir en una vía propicia para 

posteriormente determinar cuáles necesidades requieren ser mayormente 

atendidas en los progenitores en el momento de brindar la orientación, ya que 

podrían presentarse diferencias en la relación entre padres, madres e hijos e hijas, 

y de este modo indagar la posibilidad de que según los modos de crianza las ellos 

o ellas requieran fortalecer los vínculos afectivos para poder acercarse más y 

tener relaciones más fuertes y de este modo conseguir que sus niños y niñas 

mejoren igualmente las relaciones con los demás. 

2.3.1 Estilos de relación 

Baumrind citada por Murillo (2009) denominó estilos educativos parentales a los 

modos de relacionarse entre padres e hijos, lo cual constituye la socialización 

primaria. Asimismo, Baumrind en Murillo (2009) propone como estilos educativos 

parentales al estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo democrático. Pérez 

(201 O), en su estudio, los define como estilos de relación familiar y agrega el estilo 

sobre protector. 

Para efectos del presente estudio se toman en cuenta estos estilos con una idea 

más dirigida hacia modelos de relaciones parentales, debido a que ciertamente 

describen modos de relación entre padres e hijos. 

Los estilos a los que se ha hecho referencia se dividen en cuatro distintas 

modalidades de relaciones, estas se abordan en las páginas siguientes. 
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2.3.2. Estilo permisivo/cohibido 

En este estilo se ubican los padres que al ejercer un rol parental piensan como lo 

índica Pérez (201 O) "que hay que dejar a los niños "hacer" dentro de amplios 

márgenes" (p.85). Es decir se refleja en aquellos núcleos familiares en donde la 

disciplina se ejerce de manera errónea puesto que se le permite al menor tomar 

decisiones para las cuales no está cognitivamente preparado. 

Como lo explica Murillo (2009) esa disciplina se muestra "cognitivamente 

intoxicada" (p.16), ya que, dentro de esta idea permisiva se considera que es 

mejor evitar los conflictos que enfrentarlos, por lo que se puede caer en la 

minimización de los acontecimientos o conductas inadecuadas de los niños y de 

las niñas, debido al miedo de perder el cariño del menor al establecer límites y 

aplicar consecuencias. 

Es indiscutible que la relación entre padres e hijos lleva implícito un papel de 

autoridad que debe ejercer el adulto, se trata de generar un clima agradable para 

la formación de personas éticas, conscientes de su entorno, para que en el futuro 

sean independientes y responsables de sus actos. Este estilo según Murillo (2009) 

es el "que permite que los hijos se conviertan en pequeños tiranos, que imponen a 

los padres su voluntad" (p.85), indudablemente una relación familiar dirigida desde 

esta perspectiva lejos de favorecer el desarrollo de una independencia sana, 

puede impulsarse una conducta contraproducente. 
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2.3.3 Estilo autoritario/disciplina 

El estilo autoritario, según Baumrind en Murillo (2009) se puede caracterizar por 

una insuficiente preocupación de las necesidades de las niñas, niños y jóvenes, y 

por un escaso peso afectivo. 

Murillo (2009) cita a Noller y Callan, quienes indican que bajo esta perspectiva se 

presentan altos grados de control y como paradoja, mayores posibilidades de 

aparición de conductas disruptivas. El control se ejerce unidireccionalmente, es 

decir, que no se toman en cuenta los pensamientos e inclusive sentimientos de los 

niños y las niñas, lo que se convierte en una disciplina sumamente rígida. 

Según estos teóricos, en el estilo autoritario en ocasiones los padres pueden 

tender a hacer sentir culpables a los hijos cuando realizan o tienen una actitud 

desaprobada por el adulto, lo cual para Pérez (2010) es un error y explica que "no 

se trata de culpabilizar, descalificar o herir, sino de generar en los hijos, con 

respeto pero firmemente, sentimientos de culpa ante el daño causado a los 

demás, a sí mismo o a las cosas." (p.86). Es decir canalizar este sentimiento para 

ayudar a la niñez a generar empatía. Sin embargo, desde esta percepción 

autoritaria no se fomenta de esta forma. 

2.3.4. Estilo democrático/equilibrado 

El estilo democrático equilibrado, que según los teóricos es el más equilibrado, se 

enfoca en la negociación como herramienta para solucionar conflictos y llegar a 

acuerdos dentro de las relaciones familiares; particularmente entre padres, madres 

e hijos e hijas. 
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Para Pérez (2010), un estilo democrático se refiere a un modelo donde en el 

entorno familiar se ejerce con autoridad, exigencia y control reales, pero, que 

combinados con el apoyo y el afecto que hacen sentir a los hijos queridos y 

aceptados, consigue que estos "hagan lo que deben" sin utilizar castigos ni 

autoritarismos para lograrlo. 

Además, para Ceballos y Rodrigo en Murillo (2009) en el estilo democrático se 

busca que las normas influyan positivamente aquellos comportamientos 

esperados, más allá de inhibir los no deseados. Para obtener estos resultados 

Pérez (2010) menciona que "el diálogo y la comunicación son fundamentales" 

(p.86). 

Sin duda, las familias que logren integrar este estilo a su dinámica diaria, crearán 

un entorno competente y adecuado para el desarrollo emocional de sus miembros. 

2.3.5. Estilo sobreprotector/controlador 

El estilo sobreprotector controlador se refiere a aquellas relaciones familiares 

donde los padres se encuentran centrados en sus hijos, de manera que 

intervienen en exceso, con el objetivo, .según estos, de facilitarles la vida. 

Pérez (201 O), menciona que en este estilo los padres consideran tener la razón en 

cuanto a lo que mejor les conviene a sus hijos, de manera que las normas están 

muy claras y manipulan la obediencia para que se haga lo que ellos consideran 

mejor. 

El efecto o resultado en los hijos, según Pérez (201 O) se da "dependiendo del tipo 

de intervención eil algunos casos pueden desarrollar más o menos conductas de 
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acomodación: renuncian a su autonomía por comodidad, confían en cierta manera 

el control de sus vidas a sus padres" (p.87), o por el contrario pueden ocasionar 

conductas de rebeldía y oposición. 

Se entiende que este estilo lejos de aportar a un ambiente de autonomía que 

favorezca la madurez propiciando la libertad adecuada para el desarrollo de los 

hijos e hijas, fomenta la dependencia insana que puede afectar su desarrollo 

integral. 

Hasta aquí las personas investigadoras de este estudio han referido a los estilos 

de relaciones entre padres, madres e hijos e hijas; con el cual se aporta teoría 

para caracterizar esos estilos desde lo que han señalado los protagonistas del 

estudio. Esto permite profundizar propiamente en las relaciones entre padres, 

madres e hijos e hijas. 

2.4. Las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas 

Este acápite dentro de la perspectiva teórica, se aborda por la importancia que 

tiene para el estudio y sin duda porque como parte de las relaciones que se 

forman dentro del núcleo familiar, se encuentran las relaciones entre madres, 

padres e hijas e hijos, estas son de vital importancia para el desarrollo del niño y la 

niña y de la estructura familiar, ya que esa relación, no solo de padre a hijo o hija, 

sino que de madre a hijo o hija, se convierte en la base del desarrollo socioaf ectivo 

de las personas. 

Con respecto a la relación de padres, madres e hijos e hijas, Femández (2011) 

menciona que: 
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Todas las lecturas de padres e hijos apuntan a una familia donde: todos 

(niños y adultos) aprendemos a respetarnos mutuamente, a 

responsabilizarnos, a cooperar y a participar, disfrutamos, gozamos, 

exploramos y descubrimos, nos frustramos y sentimos dolor, pero también 

encontramos comprensión y ayuda para superar las frustraciones y aceptar 

ese dolor, todos crecemos emocionalmente, tanto padres como hijos, todos 

aprendemos el uno del otro (p.11 ). 

Se hace evidente la importancia de las relaciones que se dan a lo interno del seno 

familiar, especialmente con respecto a lo que los padres y madres modelan a sus 

hijos e hijas, ya que como se ya se mencionó se generan sentimientos, 

aprendizajes y demás situaciones que se convierten en base de la personalidad 

del niño. 

Necesariamente una parte vital de las relaciones materno - paterno filiales es el 

modelado, y de esta misma manera que los progenitores aprendieron 

referenciando a sus propios padres y a sus propias madres, los niños y las niñas 

ponen su mirada en sus papás y mamás, así lo mencionan (Rubin, Hemphill, 

Chen, Hastings, Lococo, Boon Chung, Yun Park, Zapulla, Verma, Hee Yoon, y 

Sim Doh, 2005) quienes hablan de una interacción padres. madres e hijos e hijas 

donde " ... la mejor explicación para el comportamiento de los niños dados y los 

padres se deriva de un proceso transaccional de dar y recibir entre el niño y los 

padres."(p.64). 

Partiendo de la idea anterior, es evidente que existe una relación entre el 

comportamiento del niño y la niña y la relación que este ha ido desarrollando a lo 

largo de su infancia con sus padres y madres, por ende cabe decir que una gran 

parte de la personalidad del niño y de la niña, se construye en los primeros años 
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de vida, claro está, esto no quiere decir que las relaciones sean un factor 

determinante, pero si fundamental. 

Lo anteriormente mencionado permite referir a la crianza específicamente, 

temática que se aborda en el apartado siguiente. 

2.4.1. Crianza 

Uno de los aspectos más importantes, y que se deben tomar en cuenta con 

respecto a las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas es la crianza y la 

forma en que está se desarrolla, principalmente en los primeros años de vida. 

Con respecto a esto Ferrari (2006) menciona que los hijos y las hijas aprenden de 

sus padres y madres "todo lo que ese padre es ... , toda su historia y la de su 

familia, lo cual constituye parte fundamental de la herencia del menor. Más todo 

aquello que un padre por acción u omisión, con el ejemplo y con la palabra tiene 

para ofrecer." (p. 1) como se mencionó y según este, cabe destacar la importancia 

de las relaciones paterno - materno filiales en la construcción de la personalidad 

del niño y la niña, ya que esa construcción se va a fundamentar en el modelo de 

su figura paternal o maternal, lo que este modelo traiga consigo, en cuanto 

costumbres, historia y demás, y también de los factores de crianza que estás 

figuras ejerzan sobre sus hijos y sus hijas. 

Con respecto a la crianza Torres, Garrido, Reyes, y Ortega, (2008) indican que: 

... resulta relevante mencionar que en la mayoría de los estudios sobre 

paternidad se ha insistido en la importancia que tiene la función de crianza 

paterna en el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños; el 
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involucramiento del padre con su hijo se refleja en mejores notas y bajos 

índices de sanciones disciplinarias en la escuela o de reprobación escolar ... 

esta relación también beneficia a los padres, ya que desarrolla en ellos la 

tolerancia ... , el ser compasivos, suaves en su trato y demás. (p.79) 

Partiendo de la premisa anterior se concluye que las relaciones padres, madres e 

hijos e hijas inician con la crianza, la cual se va desarrollando desde la 

fecundación y a lo largo de ta infancia y la adolescencia, es por esta razón que no 

se pueden separar ambos conceptos, sino más bien se puede decir que este 

último es parte del primero, siendo uno de los principales ejes de las relaciones 

paterno - materno filiales y prácticamente la base de las mismas. 

Entendiendo como parte fundamental de la relación los límites que los 

progenitores van estableciendo como pautas por seguir durante el desarrollo de 

sus niños y niñas, al respecto Cubero (2004) se refiere a que algunos autores 

como Ginnot (citado por Charles 1989), Wielkiewicz (1992), Becker (1989), hacen 

referencia a que el establecimiento y el manejo de límites, tanto en el hogar como 

en la escuela, tienen que estar basado en reglas breves y claras, considerando 

este punto como un aspecto fundamental en las relaciones entre padres, madres e 

hijos e hijas, sin desligarlo de la comunicación que debe existir para establecer 

normas o reglas claras que favorezcan esa interacción, lo que favorece así una 

relación afectiva, cordial y explicativa, lo que genera claridad en los roles y en la 

relación. 

La crianza se transmite por medio del modelaje, del diálogo, del ejemplo, donde la 

comunicación juega un papel sumamente importante, comunicarse no es nada 

más que hablar, sino que hasta una mirada es parte de la forma en la que los 

progenitores se comunican con sus infantes; aquí las personas investigadoras 

aprovechan para destacar y acentuar la importancia de la comunicación en las 



62 

relaciones entre madres, padres e hijas e hijos; precisamente por esta razón el 

siguiente apartado se dedica al tema de la comunicación. 

2.4.2. Comunicación 

En el contexto de las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas otro aspecto 

sustantivo es la comunicación, la cual constituye un aspecto inherente a las 

relaciones humanas, y que en este caso presenta características muy propias en 

esa relación, en ella se pueden encontrar brechas generacionales, conflictos de 

intereses y diferentes formas de razonamiento, entre otros aspectos que pueden 

emerger en la relación. 

Van Pelt (2010) menciona que " ... la comunicación se efectúa siguiendo una doble 

vía: va de una persona a otra y luego regresa de la segunda a la primera; es dar o 

intercambiar información. La comunicación consiste en recibir información en 

forma tan abierta y voluntaria como se da" (p.51). Según esta idea, resulta 

evidente que toda relación interpersonal, depende en gran parte de la 

comunicación, la cual como ya se pudo constatar se da en una doble vía, por lo 

que las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas van a depender de la 

capacidad de comunicación que poseen los progenitores, como los niños y las 

niñas; sin embargo siendo los padres y las madres modelos en la formación del 

carácter y la personalidad de sus infantes, recae en ellos mayor responsabilidad. 

Por otra parte, el autor ya mencionado, indica que "los padres que deseen 

comunicarse abiertamente con sus hijos, deben prepararse para escuchar algunas 

cosas que podrían parecerles amenazadoras." (p.55) es por esta razón que la 

comunicación en las relaciones paterno - materno filiales debe ser abierta, es 

decir los padres y las madres deberían ser flexibles. y escuchar sin prejuicios, lo 
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que sus niños y niñas tienen que decir, esto sin importar la etapa del desarrollo 

que el o la menor esté atravesando, durante la infancia las niñas y los niños 

también tienen asuntos importantes que transmitir, y aún más que aprender, por lo 

que probablemente realicen preguntas que resulten incómodas para los 

progenitores pero no por eso, se deben desatender sus inquietudes y sus 

necesidades de comunicación. 

Ante esta misma idea Bonet (2004) cree que "La buena comunicación es 

imprescindible para educar". (p.1 ). La niñez es una etapa trascendental para el 

aprendizaje de los seres humanos, ya que es en ese momento donde se 

adquieren las bases de lo que más adelante serán, es ahí donde se trasmitirán 

valores y aspectos relevantes de gran trascendencia en la vida de estas personas, 

por eso es tan importante que exista una comunicación fluida y clara de modo que 

tanto el aprendizaje del infante como la relación que se establece posean bases 

sólidas. 

Así mismo, para que esta comunicación se presente de manera efectiva, es 

necesario que los padres y las madres logren mantener una escucha activa, según 

Van Pelt (2010) "las invitaciones a comunicarse abren la puerta a la comprensión 

mutua, pero los padres deben saber cómo mantener esa puerta abierta. El método 

de escuchar en forma activa es excelente para este propósito. No sólo se obtiene 

información por medio de su aplicación, sino además, lo que es más importante, 

es posible detectar los verdaderos sentimientos del niño a través de lo que dice" 

(p.56). 

De la anterior acotación emerge la importancia de la escucha activa en la relación 

padres, madres e hijos e hijas, prácticamente como una ayuda indispensable en 

los procesos de crianza, esto porque da la posibilidad de identificar sentimientos y 
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recopilar información significativa, además empodera al menor tomándolo en 

cuenta para esos procesos y le da importancia a lo que siente y lo que dice. 

Aunado a esto Herrera (s.f) menciona que escuchar activamente va más allá solo 

oír las palabras que su hijo o hija emite, sino que más allá de eso se trata de 

disponerse para percibir los sentimientos que la otra persona, en este caso el niño 

o la niña están experimentando; además debe ser capaz de notar a que 

profundidad ha sido afectado, además supone ser respetuoso del infante y a la 

vez aceptarle sin condiciones evitando poner etiquetas y mucho menos rechazos. 

En esta misma línea, Van Pelt (201 O, p.61) presenta cinco grandes beneficios de 

la comunicación adecuada en la relación padres e hijos, los cuales se mencionan 

a continuación: 

1. Le ayuda al niño y la niña a aprender la forma de manejar sus sentimientos. 

Esto le ayudará a aprender que las emociones negativas forman parte de la 

vida, y también a no contener sus emociones, sino a buscar una forma 

adecuada de expresarlas. 

2. Provee una base para establecer una estrecha relación entre padre, madre 

e hijo e hija. Esta experiencia crea un vínculo entre padre, madre e hijo e 

hija que estrechará los sentimientos de respeto y confianza. 

3. Ayuda al niño y la niña a preparase para resolver sus problemas por su 

propia cuenta. Cuando a una persona se le da la oportunidad de expresar 

un problema que la aflige, eso le permite verlo con mayor claridad. 

4. Le enseña al niño y la niña a escuchar a su padre y madre y a otros. En 

tanto se le modele por medio de las muestras de interés con respecto a lo 

que él tiene que decir referente a sus problemas e ideas, más fácil será que 

él escuche lo que sus padres y madres tienen que decir. 
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5. Estimula al niño y la niña a que piense por sí mismo. El método de escucha 

activa provee la base para una relación de confianza y de afecto, a 

diferencia de los sermones, advertencias y demás. 

Partiendo de los beneficios anteriormente mencionados, parece lógico reconocer 

la importancia que tiene la comunicación dentro de las relaciones entre padres, 

madres e hijos e hijas, ya que se constituye en uno de los pilares, en el 

establecimiento de relaciones sociales. 

2.4.3. Necesidades de las hijas y los hijos 

Los seres humanos son caracterizados por ser seres complejos y con muchas 

necesidades por satisfacer. Son varias necesidades, sin embargo algunas como el 

amor, alimento, el techo y abrigo, la seguridad son vitales. 

Durante el crecimiento y el desarrollo de las niñas y los niños es sumameAte 

importante que sus carencias sean satisfechas y como primera instancia para 

cumplir sus distintas necesidades es en el hogar. 

Erikson y otros mencionados en Brazelton y Greenspan (2005), plantean que "los 

niños necesitan algo más que la eliminación de carencias, necesitan cuidados 

afectivos sólidos que les permitan construir la capacidad para desarrollar la 

confianza, la empatía y una actitud compasiva hacia los demás" (p.25). En 

acuerdo con la idea de los autores, la seguridad, la formación, el apoyo y el amor 

que se le brinde al niño o a la niña serán la base sólida que les permitirá crecer de 

forma integral y desarrollar una serie de habilidades necesarias para 

desenvolverse de manera efectiva tanto consigo mismo como con los demás; de 
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modo que no consiste únicamente en solventar una necesidad sino en ayudarles a 

construirse como personas. 

Así mismo, se puede decir que las hijas y los hijos también cumplen un papel 

importante dentro de las relaciones que establecen con sus madres y padres, ya 

que la relación no es unidireccional sino que ambas partes tienen y necesitan su 

grado de satisfacción en cuanto al vínculo se refiere, sin embargo el rol que juegue 

la madre o el padre es indispensable ya que el o la menor absorberá lo que el 

medio le ofrece, principalmente lo que provenga de sus padres que son sus 

primeros entes de socialización y quienes pueden saciar sus carencias, es por, es 

por esta razón que se habla más de necesidades de los hijos y las hijas, las cuales 

se pueden analizar de diferentes maneras. 

Unido a lo anteriormente mencionado Madruga y Redondo (2010) indican que "Los 

niños que crecen en entornos familiares con graves problemas de exclusión social 

presentan una mayor incidencia de modelos de apego inseguro, desestructurado." 

(p. 16), por lo que a la luz de la teoría emergen las necesidades que poseen los 

impúberes de amor, apego y aceptación que cuando no son satisfechas tanto a 

nivel social cómo afectivo acarrea una serios problemas en la formación de la 

persona. 

Entre estas necesidades se pueden presentar la de ser escuchados, sobre la cuál 

Monbourquette (2005) menciona que "la escucha activa demuestra al niño el 

interés que usted dispensa a su vida emotiva, lo ayuda a comprenderse mejor si 

se siente confuso, lo incita a encontrar sus propias soluciones a sus problemas y 

mejora la relación que usted tiene con él." (p.42) se puede destacar como una de 

las necesidades que presentan todas las personas desde tempranas edades, esa 

necesidad de ser escuchados, atendidos y que quienes cuidan de ellos y ellas les 

dediquen el tiempo para saber qué es lo que quieren decir. 
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Otra de las necesidades que se presentan es la libertad, está entendida como 

aquel espacio que requiere la niña y el niño para ir tomando poco a poco el control 

de su vida, con respecto a esto el autor antes mencionado indica que "los padres 

deben ejercer el difícil arte de discernir los espacios cada vez más numerosos y 

extensos que es conveniente conceder al niño a medida que crece" (p.58); esto 

enmarca la necesidad de las niñas y los niños de sentirse libres entorno a sus 

decisiones, y conseguir sentirse seres humanos independientes, capaces y 

responsables de sus decisiones, cabe destacar que esa autonomía debe ir acorde 

con la edad, ya que, en los primeros años de vida el individuo requiere más apego 

y ser casi totalmente dependiente de sus padres, situación que va cambiando 

paulatinamente mientras crecen. 

Hidalgo, Sánchez y Lorence (2008) mencionan que "por encima de todo, los niños 

y las niñas necesitan sentirse queridos y aceptados por los demás, especialmente, 

por sus padres y cuidadores habituales. La necesidad de disfrutar de seguridad 

emocional se verá garantizada en la medida en que las figuras de apego 

mantengan relaciones estables y adecuadas con niños y niñas a lo largo de toda 

la infancia. Tal y como ocurría en la primera infancia, disfrutar de una relación de 

apego seguro durante esta etapa es fundamental para seguir construyendo el 

autoconcepto, desarrollar una buena autoestima y, en general, para avanzar 

adecuadamente en el desarrollo socio -personal." (p.92) 

Es necesario que la relación de las hijas e hijas con sus madres o padres sean un 

vínculo que les ofrezca una estabilidad emocional, donde sienta seguridad, 

atención y cuidado por parte de los suyos, es el seno familiar el lugar que permite 

el crecimiento y desarrollo adecuado que facilite una formación integral. 
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Cabe seflalar que las necesidades de la niflez se complementan con los roles de 

los progenitores y las necesidades emergentes de la tareas propias de la etapa del 

desarrollo del niflo y la niña, todos aspectos que de una u otra forma son parte de 

la interacción entre padres, madres e hijos e hijas. 

Sin duda, las personas elaboradoras de este estudio, tienen claro que el 

conocimiento general de las necesidades de la niñez en cuanto a su desarrollo 

integral están íntimamente ligadas con las necesidades que tienen las madres y 

los padres durante el proceso de formación a los impúberes, siendo esto un motor 

que les impulse a la mejora de las relaciones con sus hijas e hijos; es por esta 

razón se aprovecha este acápite, con el fin de aportar mayores elementos al tema 

de fondo de este estudio. 

Igualmente es necesario saber evidenciar que existen entidades como los centros 

educativos, centros hospitalarios, fundaciones de bien social, entre otras 

interesadas en aportar al bienestar de las familias con tal de favorecer los 

aspectos que se han venido abordando a los largo de los referentes teóricos de 

este estudio; donde et servicio de Orientación también juega un papel 

preponderante. 

Lógicamente para el caso de este trabajo interesa referirse a la Orientación; 

disciplina que juega un papel fundamental en los procesos de desarrollo integral 

de la niñez y por ende se convierte en un campo propicio para acompañar a las 

madres o padres en lo que respecta a la atención de las necesidades 

fundamentales que estos tienen en cuanto a las relaciones con sus hijas e hijos, 

logrando que estas relaciones mejoren cada día. 
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2.4.4 Necesidad de formación de los padres y las madres 

En cuanto al concepto de formación de madres y padres, parafraseando a Lamb y 

Lamb (1978)mencionados por Bartau, Maganto y Etxeberria{2001) lo definen 

como la intención de desarrollar acciones formales que tengan como objetivo 

aumentar la toma de conciencia de las madres y los padres de familia en relación 

con el manejo de sus aptitudes y competencias parentales; enfatizar en ellas y ser 

mayormente insistentes en atenderlas, desde los centros educativos, suena como 

música a los oídos de las personas investigadoras de este estudio. 

Las competencias parentales según López, Martín, Cabrera y Márquez (2009) se 

entienden como: 

" ... el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de modo 

flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 

necesidades evolutivas y educativas de los hijas e hijos y con los estándares 

considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las 

oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia de la 

familia para desplegar dichas capacidades" (p.115) 

Desde lo anterior, se puede decir que las competencias maternales o parentales 

son aquellas capacidades que le permiten a la persona desempeñar el rol social 

de la paternidad o maternidad de manera que cumpla con lo que se espera por 

parte de la sociedad. 

Asimismo, parafraseando a López et al (2009) se ha considerado que la formación 

maternal y parental busca desarrollar en las madres y en los padres, las 

competencias que le permitan actuar desde estilos o modelos de relación que 

incluyan prácticas formativas en el ambiente familiar, modificando y mejorando el 
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accionar existente con el objetivo de promover comportamientos positivos en los 

hijos e hijas y disminuir los considerados como negativos y promoviendo un 

ambiente sano y óptimo para el desarrollo integral de todos los miembros de la 

familia. 

Desde lo anterior, el siguiente apartado se destina a describir el servicio de 

Orientación en las escuelas, pues es desde aquí donde las personas 

investigadoras deseaban colaborar en la atención de las necesidades de 

formación que permitirían mejorar la relación entre padres, madres e hijos e hijas. 

2.5. El servicio de Orientación en las escuelas 

Otro aspecto relevante es lo que se refiere a la disciplina de Orientación, la cuál 

por más de 50 años se ha venido desarrollando a lo largo de la historia y en los 

últimos años ha tomado fuerza en Costa Rica, en diversas áreas, sin embargo el 

mayor impacto ha sido en el ámbito educativo, es el campo donde ha jugado un 

papel más visible y de mayor importancia. 

Actualmente en distintos medios de comunicación y lo que se vive día a día se 

puede ver como las institudones educativas se enfrentan a una serie de crisis 

sociales donde el servicio de Orientación se convierte en un servicio útil para 

amortiguar y hacerle frente a problemáticas sociales complicadas. No obstante, es 

necesario reconocer que la Orientación no es primordialmente remedia!; sino más 

bien preventiva, y tiene como fin la contribución en la formación integral de las 

personas sin distinción alguna. 

La Orientación es una disciplina de ayuda dirigida a todas las personas con la 

finalidad de brindarles herramientas que les permitan desarrollarse y crecer de 
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manera global. Martínez en Molina (2009) hace referencia a la Orientación de la 

siguiente manera: 

Proceso de ayuda continua y sistemática dirigida a todas las personas, en 

todos sus aspectos, poniendo un énfasis en la prevención y desarrollo 

personal, social y de la carrera, que se realiza a lo largo de toda la vida, con 

la implicación de todos los agentes educativos (tutores, orientadores, 

profesores) y sociales (familia, comunidad y profesionales). (pág. 31). 

De acuerdo con la autora, la Orientación permite acompañar a la persona en todas 

las áreas que la conforman, involucrando a quienes están a su alrededor a lo largo 

de su vida. Además, se resalta el hecho de que el énfasis es primordialmente 

preventivo, de modo que se entiende como un proceso, una herramienta que le 

permite al orientado desarrollarse de manera personal y social a lo largo de su 

vida, tomando en cuenta todos los aspectos que conforman a la persona, donde 

no es necesario que ella esté inmersa en una situación problemática para que esa 

profesión pueda jugar un papel relevante. 

Muy ligado a lo anterior es necesario comprender la función de la Orientación 

específicamente en el campo educativo, ante esto Molina (2009) describe la 

Orientación Educativa en los siguientes términos: 

la Orientación Educativa como un proceso interdisciplinario y 

transdisciplinario sustentado en los principios de intervención preventiva, 

desarrollo y atención a la diversidad del alumno, cuyos agentes educativos 

(orientadores, padres, docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la 

función de facilitar y promover su desarrollo integral para que se constituyan 

en seres transformadores de sí mismos y de su entorno (p. 39). 
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la Orientación educativa pretende intervenir desde la prevención de diferentes 

situaciones en las el estudiantado se ve expuesto a lo largo de los años de su 

proceso educativo. En este proceso la Orientación pretende brindar herramientas, 

de manera que tanto el estudiantado como madres, padres y docentes puedan 

hacer frente a los retos que presenta el proceso educativo y la vida misma. 

En el caso de la presente investigación, se comprende que la persona en 

formación, principalmente en este caso que se trata de niños y niñas, no se puede 

ver de manera aislada; sino de manera integral; por lo que más bien la disciplina 

de la orientación debe incluir a todas luces a las madres o padres, pues ellos 

juegan un papel indispensable en el proceso de desarrollo y de crecimiento; 

objetivo que se logra satisfactoriamente cuando las madres y los padres son los 

principales actores y actrices y el apoyo sustantivo en el proceso de educación sus 

hijos e hijas. 

En el siguiente cuadro se amplía lo ya analizado anteriormente acerca de la 

conceptualización de la Orientación Educativa, además incluye objetivos y 

funciones de la persona profesional en Orientación en ese campo; con esta 

información se puede tener un panorama mayormente claro sobre los aportes de 

la Orientación en lo que concierne al tema de la atención de las necesidades 

fundamentales que tienen las madres y los padres de familia con respecto a las 

mejoras en las relaciones con sus hijos e hijas. 
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Fuente Molina (2006. pág 6) 

• 
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..... 
• 
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• 

Objetivos 

Promover el 
rendimiento 
escolar 

Asesorar en la 
formación de 
hábitos de 
estudio. 
Desarrollar 
habilidades 
cognitivas 
básicas 

• Promover el 
rendimiento 
académico 

Formar hábitos, 
actitudes, 
valores. 
Formar 
conductas 
positivas frente 
al estudio. 
Desarrollar 
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Funciones 

• Asistencia al 
educando. 

• Apoyo los 
alumnos en las 
actividades 
escolares. 

• Asesoramiento 
preventivo 

• Prevención y 
desarrollo 

• Ayudar y 
atención 

• Formación y 
guia a los 
sujetos. 

• Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 

1 
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En síntesis se puede decir que la Orientación Educativa constituye un proceso de 

ayuda que pretende potenciar las habilidades y las destrezas de las personas; 

con el fin de que estas tengan éxito en su desarrollo personal y en lo que es el 

éxito académico. Cabe mencionar que en las escuelas de Costa Rica el principal 

modelo o función que realiza la Orientación es la de servicio; el cual consiste en 

brindar todo el apoyo que el estudiantado o los agentes involucrados en este 

proceso educativo requieran. 

En las escuelas de Costa Rica el principal modelo o función que realiza la 

Orientación es la de consulta la cual consiste en que docentes, madres y padres 

puedan recurrir a la persona profesional en Orientación, con el fin de que está le 

brinde todo el apoyo que los estudiantes o los agentes involucrados en este 

proceso educativo requieran. 

Sachís (2009), se refiere al Modelo de Consulta diciendo que: 

"Es imprescindible tener presente en esa acción orientadora a la 

intervención indirecta sobre todos los agentes educativos, en especial sobre 

los profesores y los padres sin olvidar la consulta a la institución educativa 

como tal... podríamos definirlo como relación entre dos profesionales 

generalmente de diferentes campos: un consultor y un consultante que 

plantean una serie de actividades con el fin de ayudar/asesorar a una 

tercera persona o institución".(p. 98). 

Es necesario mencionar que en las escuelas a diferencia que en los colegios no 

se imparten sesiones colectivas a menos que en algún caso específico se amerite 

abordar de manera grupal o como lo es en el caso del estudiantado de sexto año 

que requiere el abordaje colectivo para guiarlo en el proceso de elección de 

colegio y de transición a la educación secundaria, únicamente en el caso de las 
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escuelas de atención prioritaria donde existen equipos interdisciplinarios y en las 

escuelas de excelencia y horario ampliado, la modalidad varía un poco; de modo 

que la mayoría de las atenciones se realiza de manera individual ya sea con 

estudiantes, padres y madres de familia, docentes {en transversalidad en los 

temas) o cualquier ente implicado en su educación formal. 

En esta línea, el Programa de Orientación de 1 y 11 ciclos del Ministerio de 

Educación Pública conceptualiza el papel que realiza la disciplina de Orientación 

de la siguiente forma: 

Se conceptualiza entonces la orientación como la relación de ayuda 

encaminada a estimular en los/as educandos/as, procesos de afirmación y 

desarrollo individual y social, que conduzcan precisamente, a la formulación 

y reformulación de su proyecto de vida. Es así como los diferentes temas 

transversales: Educación integral de la sexualidad, Educación para la salud, 

Cultura ambiental para el desarrollo sostenible, Vivencia de los derechos 

Humanos para la democracia y la Paz están incorporados en los programas 

de estudio, integrando aspectos vivenciales, psicológicos, socioculturales, 

éticos y pedagógicos, contribuyendo a potenciar en la población estudiantil 

habilidades para crear, pensar, dudar, afirmarse, estar lleno de emociones y 

enfrentar la vida construyendo y reconstruyendo un proyecto de vida 

satisfactorio, que le permita insertarse exitosamente en la sociedad. 

(Programa de Orientación de 1 y 11 ciclo del Ministerio de Educación Pública, 

Pág 5) 

Así mismo, como se ha venido mencionando, y tomando en cuenta la población 

con la que se trabajó en este estudio, es importante hacer hincapié en la 

importancia que tiene el servicio de Orientación para la familia y más 

específicamente para las madres y padres de familia; ya que en algunos centros 
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educativos se les brinda algún tipo de apoyo y formación a ellos y ellas mediante 

iniciativas como Escuelas para Padres, a fin de que se apropien de herramientas 

y conocimientos para desarrollar con mayor efectividad su tarea de formadores. 

Aquí cobran sentido las palabras de (Parras, Madrigal, Redondo, Vale y Navarro, 

2009, p.67) cuando dicen " ... en determinadas situaciones las familias necesitan y 

demandan el asesoramiento del profesional de la orientación para desempeñar el 

papel de educadores de sus hijos e hijas en un entorno cada vez más complejo y 

en una sociedad en perpetuo cambio, no exenta de riesgos sobre todo para los 

más pequeños". 

De acuerdo con lo que plantean los autores anteriores el papel que juega el y la 

profesional en Orientación en esta época tan convulsa, es trascendental para 

propiciar el desarrollo adecuado de las familias, ya que se trata de un servicio 

especializado que por medio de diferentes herramientas, brindan valiosos aportes 

a los padres y madres que son los que tienen tanto el deber como el gran 

privilegio de ser promotores y un gran apoyo para el desarrollo y desempeño de 

los seres que tienen a su cargo, o sea a sus hijos e hijas. 

Finalmente, es necesario reconocer el papel fundamental que juega la Orientación 

en los centros educativos en el desarrollo integral de quienes conforman ese 

sistema, en procura de buscar el beneficio del estudiantado y de los agentes que 

acompañan a los mismos en ese proceso tan complejo y a la vez indispensable en 

la vida de las personas. 



CAPÍTULO 111 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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En este capítulo se tratan aspectos metodológicos de la investigación realizada, 

en este caso el enfoque y el tipo de investigación, sus características, su 

naturaleza, se describe el contexto y el escenario del estudio, así como las fuentes 

de información, las variables del estudio y las técnicas y los instrumentos 

utilizados. Asimismo se detalla el procedimiento que se siguió para ello y las 

estrategias para el análisis de los datos. 

3.1 Enfoque de investigación 

La investigación realizada se abordó desde el enfoque mixto, desde el cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 787) "es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

responder a un problema"; además de tomar métodos de ambos enfoques y que 

permiten usarlos para definir las respuestas emergidas en el proceso investigativo. 

En ese sentido, el enfoque mixto hace que el conocimiento generado se propicie 

de forma más completa y holística lo cual beneficia tanto a la teoría como a la 

práctica del contexto o escenario investigativo. 

En relación con el conocimiento en los enfoques mixtos, "las relaciones entre el 

investigador y el fenómeno o participantes del estudio están determinadas por lo 

que el investigador considera como apropiado para cada estudio particular y por el 

contexto" (Hernández, 2010, pág 18) y en cuanto a la metodología, este 

dependerá de las características de la investigación y de acuerdo con la estructura 
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de su problema y objetivos asi serán válidas las técnicas que se requieran ya sean 

cuantitativas, cualitativas o mixtas. 

Además este tipo de enfoque permite al investigador, analizar la complejidad del 

fenómeno desde la fortaleza del abordaje de los dos enfoques más conocidos 

(cuantitativo y cualitativo). Las personas que investigan sustentan la indagación 

sobre el supuesto de que la recogida de diversos tipos de datos proporciona una 

mejor comprensión del problema de investigación. 

Por lo anterior, esta investigación se ampara bajo el enfoque mixto; ya que 

pretende explicar el fenómeno estudiado desde una visión más integral, 

rescatando no solo las opiniones de los participantes del mismo; sino 

comprendiendo las dimensiones de esa opinión y partiendo de ellas para ofrecer 

una respuesta pertinente a la problemática en cuestión. 

En los estudios mixtos la teoría es básica no solo para elaborar los constructos 

elementales que generan una mayor profundidad en el abordaje de las diferentes 

etapas del estudio; sino que también ha permitido confrontarse en el análisis de la 

información recopilada. 

Visto así, el proceso investigativo desde este enfoque mixto, en el estudio se ha 

logrado desde esas dos fases ya descritas, integrar la información capturada, 

analizada y validada para elaborar la propuesta planteada al finalizar la 

investigación siendo que este producto emerge de un análisis de esa realidad 

descrita de una forma más integral y holista, propia de los estudios mixtos. 

Ante lo cual, las personas investigadoras de este estudio han ocupado un rol 

cercano a esa realidad en una determinada parte del proceso; esto es, 
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observando, capturando y profundizando en las perspectivas de los participantes 

de la investigación y recogiendo información que permita describir con mayor 

profundidad la búsqueda de la respuesta al problema original; esta misma 

información ha sido analizada y validada de acuerdo con la metodología cualitativa 

como se señalará más adelante. 

Pero principalmente quienes investigaron han sido más alejados, al visualizar y 

medir la realidad desde los elementos planteados desde un inicio partiendo de una 

objetividad y rigurosidad metodológica propia de la visión cuantitativa. 

Los estudios mixtos pueden ser abordados desde diferentes estrategias 

dependiendo principalmente de las características del estudio; en este caso en 

particular se trabajó desde un diseño de investigación denominado de enfoque 

dominante o principal en el cual "se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de 

los dos enfoques, la cual prevalece y la investigación mantiene un componente de 

otro enfoque" (Hernández, 2006, pág 805). 

En este caso en particular, el enfoque dominante de la investigación fue el 

cuantitativo y el cualitativo se empleó solamente desde una parte del estudio en la 

instrumentalización y en el análisis de la información en resumen, desde la 

aplicación metodológica de este último. 

Dado lo anterior, es importante y necesario profundizar en el enfoque que domina 

el proceso metodológico en esta investigación el cual según Hernández et al 

(201 O) " ... es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podernos brincar o eludir pasos" (p.4); desde lo anterior, con base en este 

principio se puede decir en el caso de la presente investigación, se trató de un 

proceso ordenado donde cada paso está bien establecido, con el fin de realizar un 

análisis más preciso en cuanto a las necesidades de un grupo de padres y 
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madres, que finalmente se convierten en el medio para evidenciar que las 

necesidades para el mejoramiento de las relaciones con sus hijos e hijas existen. 

Adicionalmente, para Barrantes (2003) el enfoque cuantitativo, se considera desde 

una perspectiva "global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista, y 

orientada a los resultados... desde una muestra representativa, aplicando la 

validez y confiabilidad para superar las metas propuestas" (p. 70), de manera que 

en el estudio realizado de la población se extrajo una muestra, y los resultados de 

esta investigación incluyen también una propuesta que pretende responder las 

necesidades identificadas desde la óptica del estudio. 

Así mismo, el enfoque cuantitativo posibilita medir de forma cuantitativa los datos 

que se recolectan, lo cual facilita la priorización de las necesidades fundamentales 

que tienen los adultos del estudio que les permitirían mejorar la relación con sus 

niños y niñas, lo cual es positivo para la disciplina de la Orientación y futuros 

estudios o investigaciones alrededor de la temática de las relaciones entre padres 

y madres e hijos e hijas. 

El enfoque también permite generalizar las conclusiones y las recomendaciones a 

otros contextos y escenarios, ya que, las necesidades que las madres y los padres 

presentaron en este estudio, con respecto al mejoramiento de las relaciones que 

establecen con sus hijas e hijos pueden ser las mismas que evidencien los 

progenitores en otras instituciones educativas del país. 

Para el abordaje de los aspectos cualitativos, es importante decir que la visión de 

la realidad es más cercana a los personajes de la investigación, al hondar en sus 

visiones, criterios y percepciones del tópico estudiado, (Rodríguez, Jiménez y Gil, 

1996). Además es un proceso más flexible, dinámico y abierto sin dejar por ello de 

tener criterios de rigurosidad científica. 
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En tanto la recopilación de información es eminentemente descriptiva y los 

investigadores se involucran más en esa realidad por estudiar; de esa misma 

forma los datos que emergen son analizados sin perder de vista tanto la realidad 

estudiada y su esencia así como la construcción teórica y el problema que se está 

investigando. (Salgado 2007). 

El abordaje cualitativo de esta investigación se hizo en los procesos iniciales del 

ingreso al escenario de estudio y permitió tener una visualización más profunda 

del problema planteado lo cual sirvió de base para retomar los aspectos 

esenciales y diversificar la información recopilada de forma cuantitativa. 

Dado que lo diseños mixtos tienen como característica esencial la triangulación 

para enfoques complementarios (Hernández, 2006) pues esto es lo que motiva 

principalmente la visión de realidad integral de los estudios mixtos; en este caso 

en particular se da la triangulación de métodos en el cual las partes 

complementarias de ambos métodos explican, complementan y se amplían 

mutuamente (Okuda y Gómez, 2006, pág 3). 

En algún momento se consideró que el diseño mixto por aplicar podría ser de el de 

dos etapas; ya que tiene algunas similitudes con este proceso investigativo; no 

obstante es relevante señalar que este diseño se descartó principalmente porque 

en los diseños de dos etapas el modelo de análisis se hace por separado y como 

se verá en este estudio, aunque el proceso cualitativo le dio pie al cuantitativo, el 

análisis de la información final emerge de forma más clara al realizarse desde una 

complementariedad más que de una secuencialidad lo que finalmente enriquece la 

respuesta al problema de investigación y los objetivos construidos. 
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3.2 Tipo de Investigación 

Como se explicó en el apartado anterior, la investigación realizada es de índole 

mixta, con base en este principio se indica que se trata de un proceso ordenado, a 

fin de realizar un análisis más preciso en cuanto a las necesidades de formación 

de un grupo de padres y madres respecto al mejoramiento de las relaciones que 

establecen con sus hijos e hijas. 

Es importante señalar que para la comprensión del fenómeno estudiado, se utiliza 

un diseño de enfoque dominante y para efectos de esta investigación el que 

prevalece es el cuantitativo; como ya se había señalado al utilizar componentes 

metodológicos del diseño cualitativo que en este caso en particular se sintetiza en 

la aplicación de la técnica de recopilación de información cualitativa con su 

respectivo proceso de análisis cualitativo también. 

Este diseño presenta una fortaleza para esta investigación y es que enriquece la 

recolección de datos y el análisis (Grinnel, 1997 citado por Hernández, 2006). 

Podría explicarse esquemáticamente el diseño utilizado bajo el siguiente esquema 

CUALITATIVO -----~~-~-~~~ 

(Implementación de técnicas y análisis) 

Cuantitativo 

Proceso investigativo hasta 

la presentación de resultados 

Debido a que el enfoque dominante en este estudio es cuantitativo, es importante 

fundamentar el proceso metodológico desde el alcance y profundidad del mismo el 

cual es descriptivo. En este tipo se describen situaciones o eventos; se miden Y 

evalúan aspectos importantes del fenómeno por investigar; es decir, este tipo de 
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investigación detalla de forma objetiva las características de la población o 

distintos ámbitos de interés; permite que la información recolectada pueda ser 

descrita de forma sistemática (Hernández et al, 201 O). 

Según Barrantes (2003) "el fin es describir situaciones o eventos ... los estudios 

descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible, definiendo que va 

a medirse y cómo va a lograrse" (p.135), lo que se pretende para el caso de la 

presente investigación es especificar de la forma más precisa posible, lo más 

importante en referencia a las necesidades principales que presentan los padres y 

madres de familia con respecto a las posibilidades para la mejora de las relaciones 

con sus hijos e hijas. 

El tipo de investigación, para el caso de este estudio, facilitó la comprensión del 

concepto de relaciones entre padres, madres e hijos e hijas (relaciones paterno

materno filiales; la caracterización de los estilos de las relaciones entre padres e 

hijos, desde la visión de estos últimos; el establecimiento de las necesidades 

prioritarias que evidenció el grupo de protagonistas de este estudio para la mejora 

de las relaciones con sus hijas e hijos; y sobre esta base se posibilitó la 

construcción de una propuesta dirigida a profesionales en Orientación para brindar 

formación a madres y padres en cuanto al mejoramiento de las relaciones que 

establecen con sus hijas e hijos. 

En el caso de la parte del proceso cualitativo, este también se complementa de 

forma directa con lo anterior; ya que allí se permitió describir en la información 

captada los valores, principios, ideas, costumbres y visiones de los participantes 

de la investigación desde una perspectiva más interpretativa, reflexiva y holística 

(Sandoval, 2002); esta visión fue la que dio pie a realizar un análisis descriptivo de 

la información recopilada a posteriori. Es necesario señalar que el proceso 

cualitativo se realizó en las etapas incipientes del acceso al campo de estudio y 
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posteriormente esta información permitió desencadenar los aspectos cuantitativos 

ya señalados; ambos aspectos se desarrollarán a profundidad en los siguientes 

apartados. 

3.3 Contexto e informantes 

3.3.1 Contexto 

El estudio se realizó en San José, una de las siete provincias de Costa Rica, 

específicamente en el Cantón Central. Este cantón está dividido 

administrativamente en 11 distritos que son: Carmen, Merced, Hospital, Catedral, 

Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San 

Sebastián. Las escuelas que fueron utilizadas como referentes de esta 

investigación pertenecen al cantón Central de San José. Se aprovecha para 

destacar aquí que el cantón Central de San José cuenta con la mayor cantidad de 

centros de educación formal, específicamente con un total de 210 centros 

educativos, de los cuales 89 son centros de preescolar, 78 son escuelas y 47 son 

cotegios. 

En el caso de esta investigación en primera instancia se procedió a escoger las 

escuelas. Se eligieron las ubicadas en las direcciones regionales de Educación de 

San José Central y San José Oeste; se decidió por estas direcciones regionales 

con el fin de que los responsables de este estudio tuvieran mayor facilidad para 

acceder a ellas. 

Las escuelas escogidas se presentan en el siguiente cuadro, y como puede 

notarse se ubican en los distritos Hospital y La Merced del cantón central de San 
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José. Además es pertinente destacar que estas escuelas pertenecen a los 

circuitos escolares 01 de ambas regiones educativas. 

Cuadro# 2: Escuelas Seleccionadas para la Investigación 

Mauro Fernández Acuña Hospital Central 

Ornar Dengo Guerrero Hospital Central 

República de Nicaragua Hospital Central 

Costa Rica Merced Oeste 

República de Argentina Merced Oeste 

Juan Rafael Mora Porras Merced Oeste 

Fuente: Elaboración Propia 

Es oportuno agregar que de esos circuitos escolares hubo que excluir las escuelas 

que por una u otra razón declinaron a participar en el estudio; en este caso se 

trató de las Escuela Niño Jesús de Praga, María Auxiliadora y El Carmelo; todas 

ellas centros educativos privados; donde básicamente sus directoras manifestaron 

que pudieran existir molestias de parte de los padres y las madres de familia en 

torno a brindar información para este tipo de estudios; sin embargo, las personas 

investigadoras consideraron que también medió una limitación por parte de las 

personas que dirigen esas escuelas; aunque no lo externaron abiertamente. 

En el mismo sentido se debe señalar que la escuela República de Nicaragua se 

excluyó del estudio; ya que si bien esta escuela mostró al inicio su apertura; 

posteriormente hubo desinterés; ya que cuando las personas investigadoras 

acudieron nuevamente a la institución para la aplicación del instrumento dirigido a 

padres y madres de familia no hubo disponibilidad ni por parte de las orientadoras 

ni por parte de la directora. Situación que obligó a excluirla del estudio. 
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Una vez delimitada la población con la que se realizaría el estudio, se contactó a 

las escuelas para solicitar el apoyo para realizar el proceso de investigación, las 

escuelas en su mayoría se mostraron receptivas a este trabajo, pero 

recomendaron que se tuviera coordinación con las direcciones regionales y los 

circuitos educativos a los que pertenece cada una de ellas, para lo que se elaboró 

una carta por parte de la Directora del Seminario a las dos sedes regionales, San 

José Central y San José Oeste. 

Después de un tiempo de entregadas las cartas se pudo llevar la respuesta a las 

instituciones, donde se solicitó información acerca de la cantidad de estudiantes 

por nivel, cantidad de grupos y condición socioeconómica. 

Además de información referente a los centros educativos y las comunidades, 

algunos de estos datos fueron difíciles de obtener por lo que se empezó a tener 

problemas con ciertas instituciones que no permitieron realizar el trabajo, ni 

mostraron colaboración en facilitar información. En cada institución los contactos 

fueron con la dirección, que delegaba a secretarias, o servicios de apoyo como 

Orientación. 

A continuación se presenta una breve reseña y descripción de cada una de las 

escuelas elegidas basadas en los planes anuales de cada institución. 

Escuela Ornar Dengo Guerrero 

Esta escuela está ubicada en Barrio República de Cuba, al Sur del área 

metropolitana de San José, es uno de los barrios cercanos a la capital, está 

ubicado en el Cantón Central, Distrito Hospital, es el barrio número 4 del distrito, 
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tiene una extensión de 3.38 kilómetros cuadrados y una población de 20.000 

habitantes. 

Limita al norte con el Barrio Bolivar y Barrio Los Ángeles, al sur con Barrio 

Sagrada Familia, separado por el Río Aguilar, al este con el Barrio Cristo Rey y al 

oeste con el Barrio Corazón de Jesús. 

El área total de la institución es de 11 086. 70 m2, la matrícula efectiva es 587 

estudiantes y el año de su fundación es 1959. 

Entre las características de las personas que habitan Barrio Cuba, siendo estos en 

su mayoría, los familiares de los niños y las niñas que frecuentan la escuela se 

encuentran los bajos niveles académicos, un gran sentido de paternalismo y 

conformismo, por lo que no existe mayor interés en continuar los estudios 

secundarios, lo cual fomenta la deserción del centro educativo y se evidencia en el 

mínimo porcentaje de personas que ha logrado terminar estudios superiores. 

Además existen altos niveles de migración, de países como Nicaragua y 

Colombia, lo cual ha aumentado el número de viviendas en el lugar, muchas de 

las cuales no cumplen con las condiciones mínimas habitacionales, por lo que han 

ido creciendo el número de tugurios y casas alquiladas, de modo que la población 

estudiantil, es en su gran mayoría de escasos recursos económicos, ya que 

provienen de familias muy grandes, donde las madres son jefas de hogar, la 

mayoría no tiene casa propia. 

Finalmente, en cuanto a los aspectos económicos se refiere, la mayoría de 

habitantes son obreros no especializados que laboran en las distintas fábricas 
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cercanas a la localidad, como empleados de tiendas, cantinas, restaurantes, 

servicios domésticos o como vendedores ambulantes en el centro de la Ciudad de 

San José. 

la Escuela Ornar Dengo tiene como visión formar verdaderos y honrados 

ciudadanos en una Costa Rica hacia el futuro con valores cívicos, morales y 

espirituales que los hagan personas diferentes a pesar de sus limitaciones 

económicas. Siempre con miras al servicio en su comunidad incentivando el 

profesionalismo en cada uno de los niños y niñas a tos que se atiende con mucho 

compromiso en todo momento. 

Así mismo, su misión es luchar por un mejoramiento permanente en la calidad de 

la Educación de la comunidad, que les permita formar estudiantes de tal forma que 

se conviertan en ciudadanos de provecho. 

La escuela tiene un horario de lunes a viernes en doble jornada, la primera de 7:00 

ama 12:10 pm y la segunda de 12:30 pm a 5:40 pm. Otro aspecto importante de 

recalcar es la organización de esta escuela en comités institucionales, entre los 

cuales se mencionan el Comité de Actividades Sociales, el comité de 

Emergencia, el Comité de Orientación, el Comité de Nutrición, entre otros. 

Entre los servicios que ofrece la Institución se encuentra el Servicio de Apoyo Fijo 

en Problemas de Aprendizaje, el Servicio de Apoyo Fijo en Problemas 

Emocionales y de Conducta, el Servicio de Apoyo Fijo en Retardo Mental, el 

Servicio de Aula Integrada, el Servicio de Recuperación, el Servicio de Tutorías, el 

Servicio de Informática Educativa, el Servicio de Biblioteca, el Servicio de 
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Comedor, el Servicio de Equipo lnterdisciplinario (Trabajadora social. Psicólogo y 

Orientadora). 

Escuela Juan Rafael Mora Porras 

Esta Escuela Juan Rafael Mora, se inauguró en marzo de 1935. Se encuentra 

ubicada en el Paseo Colón, en San José específicamente en la Avenida 1. 

La escuela tiene un horario de lunes a viernes, es de horario ampliado; esto es de 

7:00 am a 2:20 pm. A esta escuela asisten niños y niñas procedentes de 

diferentes barrios; entre ellos La Pitahaya, México, Sabana, Pavas; entre otros. 

Los servicios que ofrece la institución son la Biblioteca, el Comedor Escolar, el 

Laboratorio de Cómputo, la Soda Escolar, el fotocopiado, el Internet, el Salón de 

Actos, el aula de Educación Especial, la de Problemas de Aprendizaje y la de 

Problemas Emocionales y de Conducta. 

Así mismo, es pertinente apuntar que esta escuela desarrolla programas de ayuda 

social para las personas necesitadas; como los siguientes: l.A.F.A. Escuela para 

Padres, Aprender y Crecer, Programa modificación de conducta, Taller de técnicas 

de atención para Padres y Madres, Planes Remediales y Clínica Dental Propia. 

En cuanto a las características de la población estudiantil, la mayoría provienen 

de familias de recursos económicos bajos; con algunos pocos casos de 

condiciones socioeconómicas con mayores posibilidades. 

Las ocupaciones de los padres y madres del estudiantado de esta institución 

refieren más que todo a comerciantes, choferes, empleados de fábrica, de tiendas, 
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y de restaurantes. Son muy pocos los casos de progenitores que cuentan con 

algún título académico. 

Escuela Mauro Fernández Acuña 

La escuela Mauro Fernández, también pertenece al cantón de San José, 

específicamente al distrito Hospital. Está ubicada entre calles 10 y 12 de la 

avenida 8. 

Como visión, esta escuela, busca ser una institución en constante crecimiento que 

ofrezca servicios innovadores, que ayuden al estudiantado a fortalecerse en forma 

integral mediante acciones que garanticen la promoción humana y así alcanzar el 

éxito. 

Con respecto a la misión, la escuela Mauro Fernández Acuña es una institución 

comprometida con la educación, orientada a fomentar en el estudiantado el deseo 

de superación personal para mejorar la calidad de vida, por medio del fomento de 

la creatividad y los valores para una sana convivencia. 

La escuela se encuentra ubicada en una zona meramente comercial. El 

estudiantado que pertenece a la institución proviene principalmente de la nación 

vecina, Nicaragua, no obstante hay estudiantes cubanos y por supuesto 

costarricenses. Sus lugares de residencia son Barrio Cuba, Barrio México, Barrio 

Los Ángeles, Alajuelita, Desamparados, Curridabat, y se desplazan hasta la 

institución. 

En cuanto a las características de la población estudiantil, la mayoría provienen 

de familias de bajos recursos económicos. En general los padres y madres de los 
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estudiantes de esta institución se desempeñan en ocupaciones como obreros de 

construcción, meseros, asistentes de cocina en restaurantes, en el servicio de 

sodas o casinos y principalmente en la venta ambulante. 

Los servicios ofrecidos por esta institución a la población estudiantil son tres, el 

comedor, la biblioteca y el servicio de Orientación, el cual se ofrece no solo a los 

estudiantes, sino también a la población docente y a las familias. 

Escuela República de Argentina 

La escuela República Argentina se encuentra ubicada en Barrio México, distrito 

Merced, cantón Central de la provincia de San José. 

La ubicación geográfica de la institución es desventajosa; ya que está muy 

cercana a los que se conoce como "Zona Roja", ubicada entre calle 12 y avenida 

11, como puede notarse está localizada en una zona donde se presentan grandes 

problemas de prostitución, consumo y venta de drogas. 

Algunos de los estudiantes que asisten a la institución viven en estos lugares, 

pues para las familias de escasos recursos es accesible el precio en el que 

pueden arrendar una habitación. 

En Barrio México, que es donde se halla ubicada la escuela, existen diversas 

fuentes de empleo: comercio como negocios donde venden repuestos de carros, 

hay reposterías y panaderías, tapicería de asientos de carros, carpintería, 

hojalatería, sodas, salas de belleza; en atención al público en algunas entidades 

del gobierno por ejemplo: el correo, la biblioteca, el centro de salud; en otros casos 

son propietarios de bares y cantinas, entre otros. 
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El horario de la escuela es rígido aunque en algunas ocasiones, según las 

necesidades institucionales se han hecho variaciones. La jornada de trabajo es 

diurna, todos los días el horario es de 7:00 a.m. a 2: 20 p.m.; se trata de horario 

ampliado; con lo cual el estudiantado recibe todas las asignaturas del plan de 

estudios. 

Como misión y visión esta escuela pretende ser una de las mejores escuelas 

públicas, humanista y de vocación pedagógica para brindar al estudiantado una 

educación de calidad, partiendo de la realidad socioeconómica que envuelve el 

entorno social. 

Escuela de Costa Rica 

La escuela de Costa Rica se encuentra ubicada en el Distrito Merced, Barrio 

Claret, contiguo a la estación de buses de Barrio México. Está Institución tiene 

como Misión "Ofrecer a los y las estudiantes una educación en valores, creando 

herramientas para la vida mediante las cuales puedan desarrollarse como seres 

integrales, fortaleciendo la convivencia social y garantizando la promoción social 

humana, logrando que sean personas visionarias con proyecciones a futuro". 

La visión de la escuela es la siguiente "La Escuela Costa Rica es una institución 

educativa comprometida con la niñez costarricense, la cual fomenta en sus 

alumnos el deseo de superación personal en pro de mejorar su calidad de vida, 

desarrollando en ellos habilidades para la vida mediante herramientas como la 

creatividad, deportes, cultura y los valores para una sana y positiva convivencia". 

Las características de la comunidad hacen particular este centro educativo, porque 

son niñas y niños que viven en bajo condiciones de alto riesgo a los que se les 

debe brindar mucho apoyo, para poder retenerlos dentro del sistema. En el año 
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2004, la escuela se convierte en una escuela de Atención Prioritaria. La población 

de esta escuela tiende a ser especialmente de personas extranjeras, en su 

mayoría inmigrantes, quienes cambian muy constantemente de domicilio, por lo 

que es una población fluctuante durante el periodo lectivo 

El horario se divide en dos jornadas, para los niveles de 1 y 11 ciclo, la primera inicia 

a las 7 a.m. y termina a las 12:15 m.d. y la segunda jornada da inicio a las 12:15 

p.m. y finaliza a las 5:40 p.m. 

3.3.2 Informantes (muestra, tipo, características) 

Los informantes o sujetos son quienes brindaron información para el presente 

estudio, en este caso se trató de las madres o padres de las niñas y niños de 1 

ciclo de las escuelas ubicadas en los circuitos 01 de las regiones educativas San 

José Oeste y San José Central; estas escuelas ya se han descrito antes. 

La condición económica de estos padres y madres de familia oscila entre las 

clases media baja y baja, algunos de nacionalidad costarricense otros 

nicaragüenses, colombianos y en su gran mayoría realizan labores como: oficios 

domésticos, operarios, vendedores, constructores, educadores, pensionados entre 

otros. 

Para efectos de este estudio los informantes fueron seleccionados con base en las 

siguientes características: 

- Que las hijas y los hijos se encontrarán cursando el primer ciclo, en 

alguno de los niveles (1°, 2º o 3° año); durante el año 2013. 

Que las madres o los padres vivieran con las niñas y los niños. 
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La selección de la muestra de padres y de madres de familia demandó tener en 

cuenta el concepto de muestra que presentan Hemández et al (2010) " ... es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 

representativo de esa población." (p.173); por lo que para esta investigación se 

delimitó el total de familias representadas en las instituciones y niveles 

seleccionados para la elaboración del estudio, para luego por medio del programa 

STATS (Figura 1 ), definir una muestra suficientemente representativa y válida para 

el estudio. Cabe mencionar que STATS es un programa estadístico facilitado 

como contenido multimedia por Hernández et al 201 O, el cual permite calcular la 

muestra con la que se debe trabajar, basados en lo que constituyó la población de 

la investigación. 



Figura # 1: Cálculo de la Muestra en STATS 
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Por otra parte, en cuanto a la muestra se realizó la selección de los y las 

participantes por medio del muestreo probabilístico, dentro del cual según 

Hernández et al (201 O) se basa en la probabilidad y cada elemento de la población 

tiene la oportunidad de ser seleccionado para formar parte del estudio. Esto hace 

referencia a que se eligieron los representantes de la muestra requerida, teniendo 

la misma posibilidad de otros para ser elegidos, siempre y cuando cumplieran con 

los requisitos que se predefinieron para efectos de la presente investigación. 
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Es asf como se contó con una población de 1737 participantes entre padres y 

madres de familia, luego del cálculo realizado por medio del Programa STATS el 

cual hace un cálculo basado en el universo de la población seleccionada, cuyo 

nivel de confianza es del 95% y un margen de error del 5%, a partir de esto se 

estableció una muestra de 315 participantes, los cuales fueron seleccionados al 

azar en las diferentes escuelas, esto principalmente según la cantidad de 

población de cada institución, la accesibilidad en las mismas y la conveniencia del 

grupo investigador. 

Conviene indicar que la selección de la muestra demandó previamente disponer 

del permiso de las autoridades de la región (directores regionales y supervisores 

de los circuitos) y de los directores y directoras de las instituciones; para lo cual la 

profesora directora del Seminario elaboró una carta, como ya se señaló; y las 

personas investigadoras se presentaron a las instituciones para explicar las 

. intenciones del estudio y las pautas metodológicas de este. 

3.4 Ejes de Información del estudio 

Los ejes de la información de este estudio, se derivan de los objetivos especfficos 

y es alrededor de ellos que se teje todo el tratamiento de los datos, estos se 

enuncian seguidamente: 

1. Concepto de relaciones entre padres, madres e hijos e hijas. 

2. Caracterización de los estilos de relación entre padres, madres e hijos e 

hijas, desde la visión de los progenitores. 

3. Establecimiento de las necesidades de formación que se evidencian en el 

grupo de padres y madres del estudio para la mejora de las relaciones con 

sus hijos e hijas. 
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Antes de señalar los ejes de información, es necesario recordar que esta 

investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto de enfoque predominante; pero 

que ese enfoque principal se utiliza posteriormente; así el primer eje de 

información es más cualitativo y refiere a lo que para el caso de este estudio se 

trató de una categorla; ya que el concepto de relación madres, padres e hijas e 

hijos, se extrajo de lo que los y las informantes externaron en los grupos focales 

de discusión. 

Los dos siguientes ejes son más cuantitativos; el segundo eje de información 

corresponde a una de las variables del estudio que refiere a la caracterización de 

los estilos de relación entre madres, padres e hijas e hijos. 

El tercer eje de información refiere a la variable del estudio vinculada con las 

necesidades de formación que evidencian el grupo de padres y madres para la 

mejora de las relaciones con sus hijos e hijas. 

El siguiente cuadro resume lo relacionado con la categoría y las variables del 

estudio. 
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Cuadro# 3: Categoría y Variables d e la Investigación 

Concepto 

Descripción: Los vínculos o las conexiones que se producen 

de entre padres, madres e hijos e hijas. y aparecen asociados a 

relaciones entre estos vínculos los valores. el afecto, la comunicación, los estilos 

padres y madres con de crianza. la etapa del desarrollo en que se encuentra la niñez. 

sus hijas e hijos. A partir de esta información se permitió la generación de 

instrumentos cuantitativos más contextualizados a la realidad 



Necesidades 

formación 

de Conceptual: Aquellos aspectos o aquellas carencias que los 

que padres o madres evidencian como ineludibles en el vínculo que 

evidencia el grupo de establecen con los niños y niñas o que más bien se vuelven 

padres o madres para imprescindibles para conseguir tener buenas relaciones con sus 

la mejora de las hijos e hijas. 

relaciones con sus 

niñas y niños. Instrumental: Se define con base en la lectura y el análisis de 

los resultados porcentuales obtenidos en los ítems del 

instrumento, en referencia a las siguientes palabras claves: 

límites. afecto, comunicación. dificultades, crianza. 

Con respecto a las necesidades de formación. para el análisis 

de las mismas, se utilizó la siguiente tabla para categorizar los 

porcentajes obtenidos: 

80 - 100%: Muy significativo 

60 - 79%: Significativo 

40 - 59%: Medianamente Significativo 

20 - 39%: Poco Significativo 

O - 19%: No Significativo 

En este caso también se aprovechó información procedente de 

los grupos focales y del criterio y la experiencia de las personas 

investigadoras. 

Fuente Elaboración Propia 



3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de los datos y su proceso de 
aplicación según el diseño mixto de enfoque dominante 
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En el contexto del desarrollo de una investigación una de las fases más 

importantes es la selección de las técnicas y los instrumentos a los cuales se 

recurrió para la recolección de los datos y para poder dar respuesta a los 

objetivos del estudio. 

No obstante es aquí donde se puede observar la principal característica de la 

aplicación del enfoque dominante; pues el proceso metodológico se diferencia 

según su enfoque para retomar de la fortaleza de cada uno de ellos con miras a 

lograr una respuesta más amplia y profunda a partir de la realidad estudiada; en 

ese caso se observará que para el caso de este estudio se recurrió inicialmente al 

uso de la técnica denominada grupo focal y al empleo de un cuestionario; se 

notará que ambos elementos son de uso característico el primero en 

investigaciones cualitativas y el segundo en estudios cuantitativos; se señala esto 

para recordar que es coherente con el enfoque mixto de investigación propuesto y 

explicado inicialmente en este documento. Tanto el cuestionario como el grupo 

focal fueron validados con base en el criterio de experto, a fin de garantizar validez 

y confiabilidad al momento de la obtención de los resultados. 

Seguidamente se explican la técnica y el instrumento y su forma de aplicación y 

preponderancia de acuerdo con el diseño investigativo escogido. 

3.5.1. El grupo focal 

La técnica de grupo focal consiste en realizar reuniones de grupos pequeños (de 3 

a 1 O personas), en donde se estimula a los participantes a conversar sobre un 
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tema, se procura que se realice en un ambiente relajado, y con una persona 

facilitadora que conduce al grupo (Hernández, et al 201 O). 

Se agrega a lo anterior que el grupo focal, según Bertoldi, Florito y Álvarez (2006) 

" ... se conforma con un conjunto de personas representativas en calidad de 

informantes, organizadas alrededor de una temática propuesta por otra personas, 

en este caso el investigador, quién además de seleccionarlos coordina sus 

procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos, en un mismo 

espacio y tiempo acotado." (p.115) 

En el caso de este estudio, la técnica de grupo focal se utilizó para indagar de 

manera más amplia y con cierta libertad, en compañía del equipo investigador 

cómo definen o cómo entienden el concepto relaciones entre padres, madres e 

hijos e hijas los informantes clave de este estudio. 

Para llevar a cabo el grupo focal se construyó una guía de preguntas generadoras 

(siete aproximadamente) por parte del equipo investigador para que permitieran 

generar esa discusión de los temas de interés. Estas fueron validadas por los 

mismos investigadores y por la profesora directora del Seminario; en este caso se 

puso especial énfasis en la redacción y en la claridad; asimismo en las intenciones 

que estas preguntas tenían para efectos del estudio; es decir se trató de que las 

preguntas generadoras permitieran ahondar acerca del concepto de relaciones 

que manejan los y las participantes adultos del estudio, fundamentalmente. 

Se aprovechó igualmente para preguntar sobre el tipo de relación que entablan 

con sus hijos e hijas, el ideal que tienen los padres y madres acerca del vínculo 

con sus niños y niñas, las dificultades más sobresalientes en esta relación, las 

reglas de convivencia dentro de la familia, cómo definirían la comunicación con 

sus niños y niñas, entre otros aspectos. 
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El aseguramiento de la pertinencia y de la claridad de las preguntas también se 

logró con la participación de diferentes padres y madres conocidos de los 

investigadores de este estudio; estos participantes hicieron observaciones 

apropiadas; de manera que la guía que se utilizó para el desarrollo de los grupos 

focales fue la siguiente: 

Figura # 2: Guía de preguntas para el grupo focal 

Universidad de Costa Rica 

Investigación: Necesidades de los padres para el mejoramiento 

de las relaciones con sus hijos: Un abordaje desde la Orientación. 

1. ¿Qué entiende usted por relación padres e hijos? 
2. ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos? 
3. ¿Cómo definiría usted una relación ideal entre padres e hijos? 
4. ¿Encuentra usted diferencias en la comunicación con alguno de sus 

hijos? 
5. ¿Dentro de las relaciones con sus hijos, hay reglas de convivencia ya 

sea implícitas o explicitas? 
6. ¿Tiene usted dificultades en la relación con sus hijos? ¿Cuáles serían 

algunos ejemplos? 
7. ¿Cómo soluciona usted las dificultades que se le presentan? 

Fuente: Elaboración Propia (Anexo # 1) 
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Esta técnica fue desarrollada en la Escuela Ornar Dengo con 3 padres y madres 

dirigida por una investigadora, en la Escuela Mauro Femández con 12 

participantes (2 grupos focales; cada uno de seis) dirigida por dos investigadores 

cada uno, en la Escuela Costa Rica con 7 padres y madres dirigida por una 

investigadora y en la Escuela Juan Rafael Mora Porras con 15 participantes 

dirigida por una investigadora. Cada grupo focal tuvo una duración de aproximada 

de dos horas. 

Para desarrollar cada grupo focal se utilizó el mismo procedimiento en todas las 

escuelas, el cual consistió primeramente en obtener las cartas de autorización de 

las entidades a cargo, que en este caso fueron las diferentes direcciones 

regionales Central y Oeste, después se solicitó una cita con el director o con la 

directora de cada institución, esto se realizó vía telefónica, en algunos casos; en 

otros casos se acudió a la institución; una vez que se obtuvo la cita, se visitó cada 

escuela, donde se explicó en términos generales el propósito de la investigación, 

se indicó además que se contaba con el visto bueno por parte de la Dirección 

Regional a la que pertenecían las escuelas y se informó el objetivo de llevar a 

cabo el grupo focal con los padres y madres de familia como parte del proceso 

investigativo. 

Cuando se contó con el consentimiento de cada director o directora, se llevó la 

invitación para la participación en el grupo focal; con el fin de que fuera entregada 

a los padres y a las madres, este punto fue coordinado principalmente con las 

orientadoras de las escuelas donde se contaba con esta funcionaria: Lo anterior 

ocurrió en el caso de la Escuela República de Argentina, en la Escuela Mauro 

Femández y en la Escuela Ornar Dengo; en el caso de la Escuela Rafael Mora al 

no contar con el servicio de Orientación se hizo el contacto con la secretaria y con 

las profesionales de Servicios Emocionales y de Conducta y finalmente en la 

Escuela de Costa Rica, la directora fue la principal colaboradora pese a que existe 
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el Servicio de Orientación en la institución; esto debido a que era la persona que 

estaba disponible por la inestabilidad del puesto de Orientación a causa de los 

constantes nombramientos en la plaza. 

Una vez entregadas las invitaciones a cada padre o madre de familia, se 

desarrollaron los grupos focales, con un horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.; según la 

cantidad de grupos que se conformaron para cada escuela. 

La estrategia realizada con cada grupo focal fue similar en todas las instituciones 

educativas; esta consistió en darles la bienvenida y el agradecimiento por 

participar de la investigación, también se les explicó el tema y se dieron a conocer 

las instrucciones de cómo se procedería y firmar el consentimiento para participar; 

algunos de los participantes indicaron tener problemas para la lectura y la 

escritura; por lo que en estos casos se leyó el consentimiento informado. 

Seguidamente se dividió cada grupo de padres y madres en los subgrupos 

requeridos a excepción de las escuelas Ornar Dengo y Costa Rica donde se 

trabajó en un solo grupo dada la cantidad de participantes. Se procedió a dirigir el 

grupo focal de acuerdo con la guía de preguntas y se solicitó la autorización para 

grabar las conversaciones. 

En cada caso se dieron respuestas a las preguntas de acuerdo con las creencias y 

las experiencias de cada uno y cada una; el moderador o la moderadora 

(investigador o investigadora) fue guiando todo el proceso. En su mayoría los 

padres comentaron muchas situaciones personales o familiares respecto a los 

temas e incluso dando largas a algunas preguntas, por lo que fue importante el 

papel del investigador o de la investigadora a fin de mantener el hilo de la guía de 

preguntas y las conexiones que los presentes iban haciendo respecto al tema. 
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Terminada la conversación el moderador o la moderadora del grupo, los llevó a 

discutir acerca de las respuestas que habían escrito y acerca de las opiniones que 

cada uno tenía al respecto; durante cada una de estas conversaciones el 

moderador tomaba nota también de cada una de las observaciones o de los 

comentarios que se hacían y que resultaban relevantes para el caso del estudio. 

Una vez concluido lo anteriormente mencionado, se realizó una síntesis de todo lo 

expuesto por los y las participantes, como forma de valorar lo que habían discutido 

en cada uno de los aspectos solicitados. Algunos padres y madres a pesar de 

haberse concluido el grupo focal; seguían compartiendo experiencias y agradecían 

por este tipo de espacios. 

Cada grupo focal concluyó con el agradecimiento a cada padre y madre por los 

aportes brindados y los investigadores asistentes compartieron con ellos y ellas un 

refrigerio. 

Si bien es cierto el grupo focal es una técnica cualitativa, se buscó partir de la 

realidad que viven madres y padres de familia, para profundizar y conocer desde 

una mayor cercanía aspectos importantes sobre el concepto de relaciones que 

manejan. Posteriormente, la información obtenida y la identificación del concepto, 

favoreció también la formulación del Instrumento (cuestionario) dirigido a padres y 

madres de familia; tal cual se había ya mencionado y que es propicio y pertinente 

de los enfoques mixtos de modelo dominante o principal. 

3.5.2. El Cuestionario 

Una vez analizada la información recopilada en el proceso cualitativo, se procedió 

a elaborar un cuestionario más atinente al contexto, al lugar donde se realizó el 
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estudio, para entrar así en los procesos cuantitativos del mismo; el cuestionario 

que se ha denominado para efectos de este estudio, Instrumento dirigido a padres 

y madres de familia se consideró un medio útil y eficaz para la recogida de 

información en un tiempo relativamente corto. Según Hernández et al (2010) 

" ... consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir." (p.217); por lo que este instrumento de recolección de información se 

aplicó, con el fin de recuperar información valiosa de parte de los progenitores, 

partiendo de los datos provenientes de los grupos focales, que fueron parte base 

junto con la información bibliográfica, para la elaboración del cuestionario. 

El cuestionario se empleó entonces para acopiar información vinculada con la 

caracterización de los estilos de relación entre padres, madres e hijos e hijas, 

desde la visión de los mismos y que también permitió captar información acerca de 

cómo entienden las relaciones con sus infantes y con cómo mejorarlas a partir de 

lo que consideraban se convertía en necesidades en ese sentido. 

Este instrumento permitió indagar ideas que poseen los padres y las madres sobre 

las relaciones con sus hijos e hijas; cómo caracterizan ellos y ellas esas relaciones 

según los estilos que propone Baumrind citada por Murillo (2009): estilos 

autoritario, permisivo, democrático y sobreprotector. 

La elaboración del cuestionario demandó la lectura cuidadosa de la teoría 

propuesta por la autora mencionada en el párrafo anterior y también se recurrió a 

la teoría utilizada en este trabajo, asimismo la consulta a profesionales de la 

Orientación y de otras áreas afines que permitieron al equipo investigador 

disponer de amplia teoría previo a la elaboración del instrumento. El instrumento 

pasó por varias fases en su elaboración donde es revisado por el equipo 

investigador, los lectores de la investigación y la tutora, además de un proceso de 

validación que será referido más adelante. 
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El cuestionario se construyó con base en doce ítems de clasificación en una 

escala donde se describía que tan de acuerdo o en desacuerdo se mostraba el 

padre o la madre respecto a los diversos estilos de relación o modelos de familia 

descritos en diversas situaciones sean permisivas, autoritarias, democráticas o 

sobreprotectoras, esto para poder caracterizar las relaciones. En un principio esta 

parte del instrumento se visualizó diferente; pero fue modificado según las 

sugerencias obtenidas (Anexo 2) 

El cuestionario contó además con catorce ítems de respuesta cerrada es decir 

preguntas de selección relacionadas con actividades cotidianas que muestran 

temas relacionados con la afectividad como uno de los principales pilares de las 

relaciones entre los padres, madres e hijos e hijas, la comunicación que se refiere 

a los espacios que existen para conversar con los niños y las niñas y los temas en 

que se podrían involucrar, la etapa del desarrollo en que se encuentran los niños y 

las niñas y los valores que son importantes en las relaciones que establecen con 

sus infantes. (Ver Anexo 3). 

En términos de validación del cuestionario, se tomó en cuenta la opinión de siete 

expertos en el área de la Orientación, que ejercen tanto de San José como de 

Cartago, los expertos fueron profesionales que trabajan en escuelas con una 

población similar a la muestra de este estudio, sus principales aportes para el 

mejoramiento del instrumento fueron dirigidos a la redacción y a la claridad del 

mismo y a la consideración del tipo de audiencia a la que se aplicaría (padres y 

madres de familia), las sugerencias recibidas fueron consideradas incluso en la 

redacción de los ítems para favorecer la claridad de lo que se preguntaba. 

Igualmente se tomó la opinión de tres padres y madres de familia, con 

características equivalentes a los adultos participantes del estudio, los cuales no 

tuvieron inconveniente con el instrumento, a excepción de realizar alguna pregunta 
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de alguna palabra que no entendieron en el momento de responder el 

cuestionario. Algunos fueron aplicados de manera personal y otros vía correo 

electrónico, tanto progenitores como orientadores fueron contactados por medio 

del equipo investigador. 

Como resultado de este proceso se obtuvo información valiosa que permitió 

enfocar los ítems y hacer mejoras en su redacción de acuerdo con los objetivos de 

la investigación. 

Cabe resaltar que la validación viene referida a las observaciones realizadas, no 

solo por los investigadores, sino por profesionales en Orientación que trabajan con 

una población en condiciones similares, es decir, con padres de estudiantes de 1 

ciclo, además de las observaciones realizadas por la tutora de la investigación y 

los lectores de la misma. Las sugerencias y las observaciones emitidas por parte 

de las personas hicieron que el instrumento se modificará en su redacción para 

brindar la claridad que se solicitaba previo a su aplicación; como ya se señaló. 

Para la aplicación de los cuestionarios, se procedió a solicitar los permisos 

correspondientes desde las direcciones regionales hasta en los centros 

educativos con los directores y directoras y a coordinar citas con los profesionales 

en Orientación de las escuelas; inicialmente se solicitó el espacio para convocar a 

padres y madres para la aplicación de los instrumentos, no obstante, por 

disposición de la Dirección y por motivos de organización propia del centro 

educativo o por sugerencia del Servicio de Orientación, se indicó que la mejor 

forma de proceder para la aplicación de los cuestionarios era entregar los 

documentos a los niños y niñas, para que lo llevaran a su casa, de esta manera 

sus progenitores los completaron y lo devolvieron a la maestra o a la orientadora 

correspondiente, se dio un lapso de una semana para su devolución y 

posteriormente se procedió a recopilar los instrumentos en las diferentes escuelas, 
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que significó esperar por la devolución de algunos de ellos o reenviar el 

cuestionario. Conviene destacar aquí que esta estrategia permitió acopiar una 

cantidad importante de cuestionarios. 

3.6. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de la información permitió conocer y dejar en claro los datos 

fundamentales necesarios para responder a los objetivos de esta investigación. 

Cada uno de los datos fue analizado de forma detallada, a fin de no excluir 

información útil. Sin dejar de lado que el proceso cualitativo se analizó desde la 

perspectiva cualitativa y de la misma forma con los aspectos cuantitativos. 

En este apartado del estudio cobran sentido las palabras de Krippendorff (2004 ), 

al señalar que el análisis de la información "comprende procedimientos espaciales 

para el procesamiento de datos científicos ... su finalidad consiste en proporcionar 

conocimientos, nuevas intelecciones, una representación de los "hechos" y una 

guía práctica para la acción". (p.28); justamente esto fue lo que se hizo. 

Para el caso de este estudio, inicialmente se procedió a revisar la información 

procedente de la parte cualitativa, de la técnica de los grupos focales; esto 

permitió a los investigadores y a las investigadoras seleccionar aquellos textos que 

reportaban utilidad en el sentido de captar todo lo vinculado con el concepto de 

relaciones entre padres, madres e hijos e hijas que manejan los participantes 

adultos del estudio, esto es, cómo entendían o definían las relaciones; de esta 

manera se utilizó un código de color para no obviar datos y destacar lo relevante. 

La tarea de lectura de las respuestas o los testimonios de los y las participantes en 

los grupos focales demandó por parte de los investigadores y las investigadoras 
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de este estudio, leer y releer en forma exhaustiva lo escrito, hasta consignar los 

textos que eran comunes a todos, para poder a partir de ahí dimensionar el 

concepto de relaciones entre padres, madres e hijos e hijas. 

Esto se fue anotando en una matriz de datos que se diseñó para tal efecto, y que 

se aprovechó también para ir registrando información sobre la caracterización de 

las relaciones paterno -materno filiales, desde la visión de los progenitores y para 

igualmente captar información sobre las necesidades de formación que manifestó 

el grupo de padres y madres para la mejora de las relaciones con sus niños y 

niñas. 

Se destaca lo señalado en las últimas líneas del párrafo anterior porque si bien los 

grupos focales tenían la intención de acopiar datos sobre el concepto de 

relaciones entre padres, madres e hijos e hijas; en las conversaciones surgieron 

aspectos que asomaban como caracterización de esas relaciones y sobre 

necesidades que ellos y ellas (los padres y madres) requieren satisfacer para que 

las formas de relacionarse con sus niños y niñas sean cordiales y amorosas, 

muchos en este sentido refirieron a carencias que dicen tener en sus procesos de 

crianza y que si recibieran una guía o una orientación les permitirían tener mejores 

relaciones con sus infantes. 

Seguidamente se muestra la matriz diseñada para la organización de la 

información obtenida; en ella se incluyen muestras de los textos que se fueron 

aprovechando, esta evidencia solo tiene el propósito de aclarar cómo se 

organizaron los datos. 



Cuadro# 4: Matriz de Datos del Grupo Focal 

Juan 

Rafael 

Mora 

Escuela 

Ornar 

Dengo 

Escuela 

Mauro 

Fernández 

Escuela 

Costa Rica 

grupos 

1 focales 

3 

12 

7 

-Es estar pendientes de sus 
cosas y tener confianza. 
-Confianza, compartir, 
comunicación, interacción 
entre ambos. 
-Aconsejarlo, ponerles reglas, 
y enseñarles valores, la 
confianza el amor y compartir. 
-La amistad que debe irse 
forjando. 
- Es la interacción que se 

nera en el vínculo familiar. 
- Tener una comunicación 
abierta, preocuparse por los 
hijos e hijas. 
- Debe ser una relación de 
confianza, respeto y aprender 
a escucharlos. 

El grupo de padres definen la 
relación con sus hijos como: 
- La manera en cómo nos 
comunicamos, la confianza y 
respeto que nos tenemos y el 
amor mutuo. 

La comunicación que se da a 
través del juego, compartiendo 
con ellos tareas de la casa, 
algunas veces por medio de 
casti s. 
Se definió el concepto de 
relaciones entre padres e hijos 
como: 
-Un lazo de amor y 
enseñanza. 
-Un proceso en el que se está 
en un constante aprendizaje y 
donde se deben poner limites 
a los hijos e hijas. 

Fuente Elaboración Propia 
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- Establecimiento de llmites 
claros por parte de los 
padres y madres hacia los 
hijos e hijas 
-Inculcar valores familiares 
como el respeto 
principalmente. 

- Formas de comunicación 
por parte de los padres y 
madres con los hijos y las 
hijas. 
- Establecimiento de límites 
claros por parte de los 

dres hacia los hi~. 
- Dificultades en el manejo de 
la disciplina. 

-Dificultades en la 
comunicación entre padres. 
madres e hijos e hijas. 
- Falta de valores claros en la 
familia. 
- lrrespeto por parte de los 
hijos y las hijas en el 
establecimiento de las reglas 
establecidas por los padres y 
madres. 

Mal mane·o de la disci lina. 
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En lo que respecta a los procesos cuantitativos de la aplicación del diseño de 

enfoque dominante, al cuestionario permitió la caracterización de los estilos de 

relación entre padres. madres e hijos e hijas y además visualizar las necesidades, 

se procedió a codificar cada uno de esos instrumentos con un número. a fin de 

hacer la tabulación por medio del programa SPSS. el cual es un programa 

estadístico desarrollado en la Universidad de Chicago, con el fin de facilitar el 

manejo de información proveniente de investigaciones desarrolladas en ámbitos 

sociales; pero que demandan el uso de la estadística para su análisis. 

En cuanto al procesamiento de datos se creó una matriz por medio del SPSS, tal 

como se puede ver en las figuras siguientes: 

Figura # 2: Matr iz de Datos del Cuestionario 
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en Total A. N1 Atu1rdo En TotolO 

En TOloi A. en Totol A. En Total O. 

En Totol A. En Total A . EnTOltl O. 

En ku•rdo En TOltl A Nt Acutcdo 

En Totol"" En T01ll"" ~Acutfdo. .. 

En Tot>l A. En Ttt.&A en Oesacu 

EnToc.iA... fn Acu.-rdo En Ottacu .. 
No R..spon NoR .. pon NoRnpon 

&.Ooaacu. . 
En Total O. 

enTotMO. 

EnlatatO . . 

En TOIM O 

fn TcntlO 

En Tott!D •• 

En Total O 

EnTOlolA. 

NoR••pon. 

En TOlal A .. Eft 0Hecu... En Acwrdo 

EnTOlllA. N<A<.,.,do EnTOl•iA. 

En Tat.a A .. En Ou1c11 . f-n Tottl A .. 
En Totol A .. En To1ll A.. & TOlol A. 

en Total A .. en TOlot A . en TOl•I A. 

fn Totet O ... No Rtapen No Rupon 
en Totll A. .. en TOI .. A. El\ Tou• A 
En TOhf A .. En Acutrdo En ToCll A. 

En TotM A... En Tttol >. . En TOloi"" 
En TotM o . En T<Aol O En Total D .. 

En Atu.erdO En Tct9i A.... N:l Acundo. NI Acuerda. JfJtn RttHJ MOrl en TO't~I D.. En T.itl O. En Tac .. A • & Acu.,do en Ac\lt•do 

En Totol A. .. En TOio! A. .. En ooocu En Tottl O •-en RafMI Mor-. En Toi•t O.. En TotM O. En Tot .. A. fn Total A En 'Tatai A .. 

Ju1n Refff1 M0t1i Cn 0.stcu .•• Et1 0Hecu. El'I Acu•tdo en TottJ A . En Acuerda En Ontcv. En Total O , No RH p0n. .. En Tot~ O . 

.i..•n R-1 Moto En Totel O En Totet O. En Total>. . en T1tol A. .. En TOl.4 O .. En Totol O, En TOl•i A. en TO! .. >. en Total"" 

Jutn Re!wl Me.ta En Ouacu. . En 0Heeu. El\ Totll .A... En Ao.lenlo En On•cu En Tocal O En Acuerdo En Acu•rdo En Tottt"" 

Jutn R1t..1 Mot'• En To•al O . En Tote.! O. El\ Totll A . fn Totel A En Ouacu En Total O En Ta1al A. .. En Total A. . En Al;uwda 

Ju¡nR•f¡•fMora En Total D . EnTOf.tO. EnAcuMdo EnTetltA . • El'IO.r.acu. enTottlO. ~ TOUfA. EnAD'Ult<kl EnAcu•tdO 

Ju.an Ritfael "10~ Eti Tottl O .. N1 Acwrdo En Tot.-A. . En TotelA . En Acu.,.do Ett 0•.Ncu en Acvudo En D•s.C\I . En Acuo100 

~" Rafatf Mor• En o. .. c\I <!ti Ot .. cu En Acu•rdo fn A.cuerdo En Dan cu. En OHKU. En Acutrdo Efi Acuerda En T ot•I A 
Juan R.rati M~ En O.ueu en Total o En Total A En TolM A Ni Acuefdo. en Tola! o En OH ICU N1 Acu.1rd$ En Ac:u.,do 

J\Jan fh(Ht Mera No R .. ptn.. No Rt•pon.. toco AHpon , No A°Hpon No RHpon. No R"p<in No Rup•n No Rnpon No RHpon . 
..t-_ ___ _ 

.............. -·---
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura # 3: Matriz de Datos del Cuestionario 

- ·' v ... - .. ,._ 

• Ok~a ~iqu.!!!_ v.,.,.. • "' Colurnoat Ahne"*'-
1 ku bh,n;t6n Nr.ngvn• Ntn~• 11 •D•i•cti. A ttom•n•t 
2 P1991 o P111gunla 01 ja, Ne R••P D e JI O•••l."* 'ese~ 

"'"112 8 P1•gvnca01 10. Nt R.sp o Ell D•reo'• , Esc:¡fa 

""9) N\lm•rtco P"QIJ(lta03 <0. Nt RHp D • O•rtctii1 ' E•nila 
P,,,g. Nurninco a D Pregunl•CJ.t {O. Ne Rnp - Otnu;:h• , E">I• 
f>T<g s Nvrn:to,o e o Prt9unli~ {O. NtRnp • Ottt<h• , Escalo 

P,og 6 Nunitnco 8 Pregun1a 00 {O, No Re$p o :mi 0.flch:l , Etc~h• 

• P,og 7 Numtoeo e o p,.;unta07 (0.NoAHp o JI o.<ech• , Et.eal• 
P1•9B M..irn4"'º e o P1vgunt• 00 {O. No R11$.p 8 • Ovretha ' ecca1• 

1a Pr•Q9 Nur11,nc1 o Prtgunta 09 lO.NORf$p 9 =11 Ott(llCh• ' Escala 
11 Pr•g 10 Num•nce o Ptegu,..a 10 {O. NoRnp o 8 :9 O.rec:ha ' Ese ata 
i2 P.-g 11 N1,,1mtrrtt o P(t9ul'l4• 1 \ lO. NO R .. p o e :l9 O.r•che , e,,.1. 
u Prog 12 Numenc;o o Pre¡;¡unta 1:' to.No Reap o W 09fetha , Euattw .. R .. pttol Numfnco 8 o Rnpele i0.No,t.p41C NJngun• 3111 0.1ech1 ; etct«• 
111 Ct'T1'•nze1 N\,W'l\fuco 8 o C'onbriza to. N• Apl1c N1ng\irta 31.0trtcli• ' Etcafa 
1e AMtr1 Nut'n~neo 9 o Mio• 

lO. ~· '"""' 
Ningul'\;t • 01wtcha , Eacal• 

17 HOl"lt61tded1 ~t.amenco 8 t1onest•d111d tn. ~. Af>l1c Nmvvn• 11 Otrtc-ht ' E•c~• 

•• Otsc•plrn•1 ~énc-o 8 o 01sc1phna '1), Nt Apl1c Nmgune 311 Otrecha , e,cala 
0Vt1 Nul'ntnc• 9 o CM> ,:J. Nt Mere Ninguna ~ Otrtch• ' Es:eal11 

3l Rttp•IO NwnOnco 8 o RespMO P. MafCO) .. Nmg\11\~ .WOtttct1i .it º'"'"ª' 
-- Confi•(t2• Num•n-co e n torihn-u (t . Ma1coi . NmQVf\• ~Oe.tcl't• "'º"''"•' :.. Re1ponsaM Numáttto 9 o Respeno;.ibtid.ad l1 MMcoi. Nm¡una "llDaree-h• .it ""''º'' ,.,,.., Numérico 9 o Amo• (1,Ma.ce)- N•nguru :tfOarut;a .iOrdn•I 

He.nuttdad ~''''º 9 o ttont'lt•dad (t,M11col Nmguna •Dtftcr.11 ... º"'"'' 
Totu.-ic1a Nu.m•nco 8 o Tattr•nct.a (1 , Ma.ca) . N1nguna •O-.•cha ,¡IOrdnaJ 
O.sc1pl1n1 N\.lm•tico 8 o 01~ctpf1n¡ (1 , M¡r"~ . NinQIJ"e W00fecli• ,¡l o1ct••• .. .__ ---"-

Fuente Elaboración propia del Grupo de Investigadores en SPSS 

Este programa SPSS fue concebido por las personas investigadoras como un 

valioso recurso que faci litó la organización y la clasificación de los datos 

procedentes de los cuestionarios. Al final se construyeron los cuadros y los 

gráficos; como forma de disponer y organizar la información para que pudiera ser 

comprendida y aprovechada para el momento del reporte de los resultados. 

Los datos procedentes de los grupos focales y del instrumento dirigido a padres y 

madres de familia en sus momentos respectivos del proceso, fueron leídos y 

analizados en detalle a fin también de poder determinar las necesidades de 

formación que evidenció el grupo de progenitores para la mejora de las relaciones 
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con sus hijos e hijas; información que luego sirvió a los investigadores y las 

investigadoras para obtener respuesta al objetivo número tres de este estudio; el 

cual refiere justamente al tópico de necesidades. 

3.7 Triangulación de la información 

La triangulación entendida desde la visión cualitativa como la opción para mejorar 

la calidad de los procesos de investigación en términos de validez, confiabilidad y 

aplicabilidad, es un proceso en el cual el confronto de datos descriptivos debe 

arrojar una visión en la cual se genere la duda de la presencia de sesgos de la 

información y que esta es reflejo fiel de la realidad estudiada (Patton, 2002) y 

desde la perspectiva mixta, como aquella que proporciona una visión profunda y 

holística así como sistematizada de la realidad estudiada (Hernández, 2006) es 

trabajada aquí desde esas dos visiones. 

Para la aplicación del enfoque mixto se generó una triangulación de fuentes en la 

cual se recopila información de diversos personajes que forman parte del contexto 

investigativo; pero esta recogida de datos se da bajo una misma técnica que en 

este caso fue el grupo focal y lo que busca es detectar si hay tendencias, 

patrones, o aspectos o visiones preponderantes del tema estudiado desde la 

visión de los participantes (Ruiz, 1999); en este caso la información recopilada en 

los grupos focales fue contrastada para así generar las matrices con códigos y 

finalmente las respuestas que emergieron siendo válidas únicamente aquellas que 

obtuvieron datos de al menos 3 de los grupos focales implementados por los 

investigadores; el proceso de obtención de códigos y categoría fue ya explicado 

en el apartado de análisis de la información y la categoría que emergió fue 

validada y se podrá comprobar en el capítulo posterior de este escrito. 
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Respecto a la triangulación propia de los diseños mixtos, en este estudio en 

particular se aplicó bajo la perspectiva de la triangulación de métodos, esto por 

cuanto los datos cualitativos que fueron analizados y validados como ya se 

explicó, fueron utilizados como base y complemento para la generación de los 

instrumentos y como se verá en el capítulo de análisis, este proceso analítico se 

lleva a cabo no de manera separada sino contrastando y comparando los datos 

obtenidos para brindar mayor profundidad al proceso investigativo. 

Finalmente es necesario señalar que en ambos procesos el contraste con el dato 

teórico que enriquece y profundiza el análisis se realizó de manera clara y 

contundente a lo largo del proceso metodológico de este estudio. 
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En este capítulo se presentan los resultados más importantes del estudio, para 

ello se recurre a los objetivos planteados y se organizan estos resultados con base 

en ellos. 

Seguidamente se consignan los resultados, se parte inicialmente de los aspectos 

cualitativos que emergieron. 

4.1 Concepto de relaciones entre madres, padres e hijas e hijos 

La obtención de la información sobre cómo definen el concepto de relaciones 

entre madres o padres e hijas e hijos en la población meta, fue extraída desde las 

respuestas aportadas en los grupos focales desarrollados en los distintos centros 

educativos; tal y como pudo notarse en el acápite correspondiente a las técnicas 

del estudio. 

Los diferentes grupos de padres y madres manifestaron este concepto siempre, 

que cuando ya los hijos e hijas ingresan a la escuela se da una situación en 

referencia a aspectos, tales como la comunicación, la interacción y el desarrollo 

de valores donde aludieron, en este caso a la confianza y a la sana convivencia y 

a la importancia de compartir todos los eventos o situaciones que les ocurren. 

Asimismo aludieron de aparente lejanía; lo que llamó la atención de las personas 

investigadoras. 

Los siguientes testimonios reflejan claramente las percepciones que tienen los 

padres y madres respecto a las relaciones paterno-maternas filiales: 



"Para mí las relaciones con mis hijos las entiendo a cómo me 

comunico con ellos .. .La comunicación ... que es lo mismo que el 

diálogo" (Madre 1, Grupo Focal OM.) 

"Las relaciones entre padres e hijos se refieren a la 

Comunicación con ellos, y la interacción entre ambos" (Grupo 

FocalJRM) 

"Las relaciones entre padres e hijos, yo las veo como ese 

vínculo, esa cercanía que yo tenga con mis hijos, cómo me llevó 

con ellos, cómo es mi comunicación con ellos".(Grupo Focal 

EJRM) 

"Las formas de comunicación y de crianza entre los niños y sus 

padres". (P 1, Grupo Focal ECR) 

"Las relaciones entre padres e hijos se trata de entenderse 

mutuamente" (P2, Grupo Focal ECR) 

"Las relaciones entre padres e hijos yo las entiendo como un 

lazo de amor y enseñanza y aprendizaje" (P3, Grupo Focal ECR) 
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Puede notarse que en los informantes del estudio la definición que ofrecen sobre 

relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, la dan en referencia a la 

comunicación como principal aspecto. Esto puede ser producto de que siempre en 

las relaciones entre personas la comunicación es sustancial, ya sea de forma 

verbal o no verbal, y esta se presenta en todas las interacciones sociales. 

En la relación en estudio, la comunicación aparece como un ingrediente 

sustantivo en las familias; así por ejemplo "La comunicación familiar es, para 

Tesson y Youniss (1995), el instrumento que padres e hijos utilizan para 

renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su relación puede 

desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad" (citado por 
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Cava, 2003,p. 2). La comunicación permite la relación entre personas, el 

intercambio de diferente información, entre ellos valores, conocimientos y afecto. 

Los informantes que participaron refirieron a que las relaciones entre madres o 

padres e hijas e hijos, de una u otra forma están referidas a aspectos de la 

interacción con el impúber, la enseñanza, brindar consejos, preguntar sobre sus 

vivencias diarias, en síntesis es el significado que adquiere propiamente la 

relación paterno - materno filial; y desde luego estas relaciones son evidenciadas 

como el vínculo afectivo que establecen. 

Se agrega en este reporte de resultados que en torno a los aspectos asociados a 

la comunicación, los informantes al referirse al significado sobre relaciones entre 

madres o padres e hijas e hijos, mencionaron aspectos que involucran también lo 

referente a la importancia que tiene la enseñanza de valores. Esto puede leerse 

en los testimonios que se consignan seguidamente: 

"Aconsejarlo, ponerles reglas, y enseñarles valores, la confianza, el amor, 

el respeto y el compartir." (Grupo Focal, JRM) 

"La relación que se basa en la confianza, comunicación y comprensión, es 

donde se forman principios y valores"(Grupo Focal EMF) 

"Las relaciones entre nosotros y nuestros hijos son algo bello deben estar 

llenas de respeto': (Grupo Focal ERN) 

"Nosotros somos los responsables más importantes para que los vínculos 

con nuestros hijos sean afectuosos, amorosos". (Grupo Focal EOD). 

"Las relaciones entre padres e hijos deben convertirse en una forma de 

transmitirles valores, que sean honestos, responsables, respetuoso; en fin .. , 

es difícil ... ·: (Grupo Focal JRM) 

"Una relación ideal entre padres e hijos es aquella en la que hay amor, 

comunicación, tolerancia y respeto". (ECR) 
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"El respeto mutuo es muy importante" (ECR) 

"Debemos formar lazos de amor con nuestros hijos" (ECR) 

Las relaciones materno-paterno filiales, según lo señalado por los protagonistas 

del estudio están ligadas también a la transmisión de diferentes valores, y la 

transmisión de estos se vuelve relevante en la crianza de los hijos y las hijas. Con 

respecto a esto Ferrari (2006) menciona que los hijos y las hijas aprenden de sus 

padres y madres "todo lo que ese padre es ... , toda su historia y la de su familia, lo 

cual constituye parte fundamental de la herencia del menor. Más todo aquello que 

un padre por acción u omisión, con el ejemplo y con la palabra tiene para ofrecer." 

(p. 1) 

Las respuestas de las madres y de los padres sobre cómo se relacionan con las 

personas a su cargo enfatizaron en diferencias y dificultades que se dan en la 

relación entre hijos del mismo sexo o de diferentes edades. Además mencionaron 

nuevamente aspectos tales como el respeto, el diálogo, el juego y la necesidad del 

establecimiento de límites. Esto puede captarse en los siguientes textos: 

"Me relaciono bien, pero hay diferencia cuando es hombre o mujer y las 

diferencias en edad" (Grupo Focal, EJRM) 

"A través de Ja comunicación, jugando, compartiendo con ellos tareas de la casa, 

de Ja escuela, algunas veces recurrimos a castigos" (Grupo Focal, EMF) 

"Yo creo que me llevo bien con mis hijos; pero si siento que cuando ya están en Ja 

escuela se siente como una distancia; y que piensan más en la maestra y en Jos 

compañeros; pero bueno no es algo que yo diga puchis será que prefiere a la 

maestra ... "(Grupo Focal, ECR) 
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Desde lo anterior, las personas investigadoras consideran importante tomar en 

cuenta aquí, y a raíz de lo que los padres señalaron los diferentes agentes que se 

interponen en las relaciones familiares o entre padres, madres e hijas e hijos, en 

este sentido Torres et al mencionan que: 

Diferentes factores intervienen en la manera como se llevarán a cabo las 

relaciones entre la pareja, con los hijos y en la familia. Estos factores 

abarcan desde la educación de la familia de origen de cada miembro de la 

pareja, su escolaridad, edad, sexo, ingresos, expectativas y situaciones no 

esperadas, como la no llegada de los hijos e hijas, el nacimiento de hijos o 

hijas con retardo en el desarrollo o enfermedades crónicas en algún miembro 

de la familia. (p.33) 

En la línea que se viene tratando, se destaca que las diferencias en cuanto a sexo 

y edad marcan discrepancias en la relación de un padre o madre con su hija o su 

hijo, situaciones que también fueron retomadas por las personas participantes del 

estudio. Los contrastes de género se pueden entender desde la transmisión de 

roles y estereotipos sociales que posteriormente se reproducen en las relaciones 

familiares. 

En cuanto a la edad, resulta destacable que la posición dentro de la familia influye 

en la complejidad de la relación desde la comprensión de las diferencias propias 

de cada etapa del desarrollo. 

Añadido a esto, la mayoría de las madres y los padres participantes establecen 

algunas de esas diferencias notables entre infantes al indicar que encuentran 

diferencias en la comunicación con alguno de sus hijos, donde dejan nuevamente 

en manifiesto aspectos tales como la edad, el sexo y las diferentes 

personalidades. 
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Los y las participantes en pocas ocasiones mencionaron que su relación es igual 

con todos sus hijos; pero sí señalaron tener un trato igualitario con todos e 

indicaron la importancia de que la relación sea en igualdad de condiciones para 

todos. Las siguientes palabras de los informantes revelan lo que se ha dicho. 

"Cuando la persona tiene hijos mujer y hombre, son como diferentes formas de 

comunicación. (Grupo Focal, EJRM) 

"Se deben tratar iguales, si existieran las preferencias solo los hieren. (Cuidado 

con las cosas materiales)" (Grupo Focal, EMF) 

"El niño de 9 años es más hiperactivo, si tengo una bebe de 3 años y ella es más 

tranquila; para mí eso hace la diferencia. (Grupo Focal, EJRM) 

"Para mí mis hijos todos son un tesoro, y aunque unos son más majaderos que 

otros; yo los quiero igual. 

Las madres y padres de familia participantes del estudio en los grupos focales 

hicieron alusión a las relaciones ideales entre padres e hijos; por ello las personas 

investigadoras consideraron oportuno preguntar ¿Cómo definirían una relación 

ideal entre madres, padres e hijas e hijos? y refirieron a que la relación ideal entre 

estos dos entes corresponde a aquella en la cual están presentes los valores 

como la confianza, el respeto y donde se da tanto el diálogo como la escucha, fue 

interesante que algunos dijeran que lo ideal es muy difícil que exista. Se puede 

captar esto en los testimonios siguientes: 

"Diay ... yo diría confianza, respeto y aprender a escucharlos. Porque muchas 

veces nosotras las mamás .. este ... le dicen: a uno: ;mamá! Y uno diay si si .. iY ya! 
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Los ignora y no les pone atención, aunque sea una tonteri/la, pero escucharlos" 

(Grupo Focal, EOD) 

"Lo ideal no existe siempre van a haber errores, lo más importante es enseñar y 

corregir con amor." (Grupo Focal, EMF) 

"Las relaciones serán muy buenas cuando nosotros escuchamos y dialogamos 

con nuestros hijos, a veces se nos va Ja mano y no les prestamos atención, Jo que 

es malo para su formación". (Grupo Focal EJRM) 

De manera que las personas participantes, aluden a la escucha, el diálogo, el 

afecto, la confianza, el respeto y la disciplina un papel importante para que la 

relación entre ambos favorezca el desarrollo y formación de los hijos e hijas. 

Reconocieron como utopía la perfección, pero reflejaron como aspecto necesario 

que su papel y la forma o el estilo de relación que practican sea positivo para sus 

hijos e hijas. 

Los argumentos y los discursos desarrollados por padres y madres, durante los 

grupos focales tuvieron un trasfondo muy claro, relacionado con el papel de ellos, 

la escuela y los docentes en materia de relaciones. 

La mayoría de los padres y las madres expresaron durante la realización de los 

grupos focales, que la base de la labor educativa en el hogar es difícil y que 

carece de unos referentes claros sobre cuáles son las decisiones correctas 

cuando se trata de relaciones con sus hijos e hijas. De manera que se refleja en 

los comentarios de los padres y madres, que para poder fortalecer o mejorar las 

relaciones necesitaban atender temas como el respeto, la confianza, la 

comunicación, la afectividad y el manejo de límites. A continuación se presentan 

algunas frases extraídas de los grupos focales, en las que, las personas 



123 

participantes hacen referencia a las dificultades que tienen con sus hijos e hijas y 

como las resuelven: 

"Yo pienso que la comunicación y el respeto es lo principal" (Grupo Focal EJRM) 

"Hablando abiertamente con ellos aconsejándolos" (Grupo Focal EJRM) 

"Manejo de límites" (Grupo Focal ECR) 

"La verdad con esa güila, con eso que tiene ... yo no la, la ahí se le pasa solo 

porque le hablo, le digo, le ruego "mami vea que ... " y no hace caso, entonces ahí 

dejo que se le pase la cólera. Ya cuando se le pasa, ella sola toma ... o comienza 

a jugar o así. No hago nada! Y diay no hay manera, solo dándole creo yo! Pero 

casi no me gusta pegarles. Cuando la castigo fuerte que hay que pegarle yo ... 

mejor trato de controlarme porque si las agarro vieras que fatal. Entonces es mejor 

que las dejo que se le pase solo" (Grupo Focal EOD). 

"Yo siento que soy exigente y mandona con mis hijas y creo que a veces se me va 

Ja mano diciendo esto y aquello; y luego nada pasa y todo sigue". (Grupo Focal 

ECR) 

Desde lo anterior, alegaron sentirse un tanto perdidos y reclaman ayuda o apoyo 

en su labor como figuras paternas o maternas; es aquí donde entra en juego la 

escuela y los docentes, considerando que existen necesidades que pueden ser 

abordadas desde la Orientación. 

Los padres y las madres del estudio apelan a un modelo que imprima límites más 

claros, que recupere la autoridad y la disciplina, aspire a la responsabilidad de los 
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hijos, que potencie un clima afectivo y próximo, así como una comunicación más 

abierta. 

4.1.1 Caracterización de los estilos de relación entre padres y madres e 
hijos e hijas 

Las personas investigadoras tienen claro que las relaciones entre madres, padres 

e hijos e hijas refieren a un proceso que está en una continua construcción y que 

se hace imprescindible analizarlo para poder colaborar con las familias, aquí se 

aprovecha para referir lo que plantea Baumrind citada por Murillo (2009), quien 

denominó estilos educativos parentales a los modos de relacionarse entre padres, 

madres e hijos e hijas, de manera que para efectos de este estudio la 

caracterización de los estilos de relación entre padres e hijos se connota a partir 

de los estilos autoritario, permisivo, democrático y sobreprotector. 

Desde lo anterior, para la caracterización de los estilos de relaciones entre 

madres, padres e hijos e hijas, se tomó como referencia lo indicado anteriormente, 

aspectos que se visualizaron en el cuestionario como forma de captar 

posteriormente las necesidades de los padres y madres de familia; tal y como se 

explicó en el apartado referido al procesamiento de la información. 

Seguidamente se presentan los resultados de la caracterización de los estilos de 

relación entre padres e hijos, con base en la clasificación que hace Baumrind 

citada por Murillo (2009) en la cual los investigadores de este estudio concuerdan, 

esto es en: estilo Permisivo o Cohibido (ítem 1,2,3), estilo Autoritario o Disciplina 

(ítem 4,5,6), estilo Democrático o Equilibrado (ítem 7,8,9), y por último el estilo 

Sobreprotector o Controlador (item10, 11, 12). 
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4.1.1.1 Estilo Permisivo o Cohibido 

El estilo permisivo ubica los padres y las madres en la posición que le permite al 

menor tomar decisiones para las cuales no está cognitivamente preparado, este 

estilo maneja la idea permisiva; ya que se considera que es mejor evitar los 

conflictos que enfrentarlos por el temor de poner en juego el cariño de los niños y 

de las niñas. 

En este caso se hace referencia a los resultados para cada uno de los ítems que 

formaban el cuestionario y que están asociados a la caracterización de las 

relaciones entre padres e hijos en función del estilo permisivo. 

Tabla# 1: Análisis Ítem 2 del Cuestionario 

Prellero no poner limites a mis hl)oa. porque me da miedo que por eso ya no me quieran más o se enojen conmigo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 151 65,1 68,0 68,0 

En Desacuerdo 53 22,8 23,9 91,9 

Ni Acuerdo, Ni en 7 3,0 3,2 95,0 
Desacuerdo 

EnAcuerdo 5 2,2 2,3 97,3 

En Total Acuerdo 6 2,6 2,7 100,0 

Total 222 95,7 100.0 

Perdidos No Responde 10 4,3 

Total 232 100,0 

Fuente: elaboración Propia, SPSS 

En la tabla número 1 se hace referencia a las respuestas dadas al ítem número 2 

de la primera parte del instrumento: "Prefiero no poner límites a mis hijos, porque 

me da miedo que por eso ya no me quieran más o se enojen conmigo.", muestra 

que los participantes que respondieron estar en total desacuerdo corresponde al 
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65.1 % y en desacuerdo un 22.8%; lo que nos da un porcentaje absoluto de 91.9%, 

que es muy significativo, según la escala que se definió para tal efecto, esto indica 

que las madres y las padres tienen claro que deben poner límites a sus hijos e 

hijas. 

Los demás ítems que referían a esta caracterización de la relación entre madres, 

padres e hijas e hijos connotada como estilo permisivo evidencian resultados que 

indican que los progenitores o personas encargadas están de acuerdo en poner 

límites y prefieren corregir a sus hijos y enfrentar la situación; se evidencia de 

esta manera que solo un 2.7% está en desacuerdo con esta postura; lo que 

resulta un criterio no significativo; de acuerdo con la escala definida. Esto puede 

constatarse en el siguiente gráfico Nº 1 

Gráfico# 1: Análisis ítem 3 del Cuestionario 

Cuando mi hijo o hija no actúa de manera adecuada, los corrijo 

6( 

Eu Tvld .A.~uvtúo 

Fuente: Elaboíacion Propia, SPSS 
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Al considerar los resultados obtenidos en los ítems asociados al estilo permisivo 

los informantes indican la preferencia por corregirlos o poner los límites necesarios 

sin temor de que esto cause conflictos con sus hijas o hijos. 

4.1.1.2 Estilo Autoritario 

Este estilo según Baumrind en Murillo (2009) se caracteriza por un escaso interés 

en las necesidades de las niñas y de los niños, y por un escaso peso afectivo. En 

esta misma dirección Murillo (2009) cita a Noller y Callan, quienes señalan que 

bajo este estilo se presentan altos grados de control y como paradoja, mayores 

posibilidades de aparición de conductas disruptivas. El control se ejerce 

unidireccionalmente, es decir, que no se toman en cuenta los pensamientos e 

inclusive sentimientos de los niños y las niñas, lo que se convierte en una 

disciplina sumamente rígida. 

Los ítems del cuestionario que refieren a este estilo son los ítems 4, 5 y 6. El ítem 

número 4, cuestiona a los informantes de la siguiente manera; "Como padre, 

madre de familia o persona encargada, soy quien debe poner las reglas de lo que 

se puede y no se puede hacer" los resultados obtenidos fueron 3.45% en total 

desacuerdo, 1.29% en desacuerdo, 1.29% ni en acuerdo, ni en desacuerdo, 

28.02% en acuerdo y el 62.07% en total acuerdo. 

En este punto, los participantes muestran, en una gran mayoría (90, 09% de 

porcentaje absoluto, por lo que es muy significativo), estar de acuerdo en el 

enunciado sobre la imposición parental de las reglas disciplinarias. Lo anterior 

refleja las características de un estilo autoritario el cual según Noller y Callan, 

citados por Murillo (2009) hace referencia a una perspectiva bajo la cual se 

presentan altos grados de control. Es decir, el modelo está caracterizado por una 

disciplina unidireccional de la figura de poder (padre o madre) para con el infante. 



Todo lo anterior se puede observar o confirmar con el siguiente gráfico. 

Gráfico # 2: Análisis Ítem 4 del Cuestionario 

Pregunta 04 

Fuente: Elaborado por el grupo de investigadores. 

• en TOlal Desacuerdo •en ~cuerao 
O Ni AcuerClO. Ni en 

Oesacuerao •en Acue<dO 
0 En Tobl ACUEfdo 
• Perddos 
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En el caso de este estudio, el ítem número 4 se refuerza con el ítem 5 (el cual se 

encuentra ilustrado en et gráfico Nº 3), que dice textualmente 'Cuando mi hijo o 

hija rompe una regla le corrijo inmediatamente y no le permito que me explique la 

razón del por qué actuó así" La frecuencia y el porcentaje está dividido de la 

siguiente manera el 18.5% en total desacuerdo, el mayor porcentaje, 36.2%, en 
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desacuerdo , plantea además un gran porcentaje en las demás opciones del 

18.1 % ni en acuerdo ni en desacuerdo, 18.5% en acuerdo y el 5.6% en total 

acuerdo. 

Se evidencian así opiniones variadas en cuanto a la corrección inmediata sin 

permitir justificaciones. Sin embargo y a pesar de que el 54,7% de los adultos 

participantes se incl inan hacia una conducta democrática en la disciplina de sus 

hijos e hijas, el 42, 2 % está indiferente o inclinado hacia un estilo más autoritario, 

por lo que ambas son medianamente significativas para efectos de este estudio; 

por ello no se pueden descartar. 

Continuando con este análisis, se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico# 3: Análisis ítem 5 del Cuestionario 

Cuando mi hijo o hija rompe una regla le corrijo inmediatamente 
y no le permito que me explique la razón del por qué actuó asr 

Fuente: Elaboración Propia, S PSS 

• tn 1 a:al IJe!">.lc.Jttdo 
•EnC~erdo 
UN; Acuerdo, Ni en 

Uet..xUCl!'OO 
. F11Aon·ub 
O üi TO":al Acuerdo 
• t-'erdlc«> 
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Tomando en cuenta lo expuesto en el gráfico número tres, análisis del ítem 

número 5, tendría sentido para el 55,8% que se encuentra más inclinado hacia un 

estilo democrático, aquellos que no tienen la idea de que el ser cariñosos los hace 

perder autoridad; sin embargo esto no resulta tan evidente para el 42, 2 % que no 

está realmente seguro de poseer un estilo democrático y más bien podría 

interpretarse que se inclinan hacia un estilo autoritario al no negar la no permisión 

a sus hijos e hijas para expresarse ante situaciones que requieren una acción 

correctiva, ambas oscilan en el rango de medianamente significativo; que en razón 

de los intereses del estudio mantiene importancia. 

En el ítem número 6, el gráfico Nº 4 muestra los valores porcentuales obtenidos en 

las respuestas dadas al ítem "En la relación con mi hijo o hija no acostumbro ser 

muy cariñoso, porque creo que eso hace que me vea débil y me hace perder mi 

figura de autoridad", las respuestas varían de un 55.8% de los participantes que 

están en total desacuerdo y un 30.3% en desacuerdo; de manera general, de la 

totalidad de los encuestados el 13,83% muestra tendencia hacia un estilo 

autoritario en oposición al 86, 16% quienes consideran más acertado el 

comportamiento referido a un estilo democrático, por lo que para efectos de este 

estudio resulta muy significativo. 

Lo anterior demuestra, que la mayoría de los padres y las madres en la relación 

con sus hijas e hijos acostumbran ser cariñosos, sin embargo hay un porcentaje 

de progenitores que no lo son, que aunque si bien es cierto es una minoría no deja 

de ser importante para nuestra investigación, lo cual, se relaciona 

significativamente con lo expuesto teóricamente por Baumrind en Murillo (2009) 

sobre la caracterización del estilo autoritario desde una escasa preocupación de 

las necesidades de las niñas, niños y jóvenes y por un escaso peso afectivo. 



A continuación puede observarse el gráfico referente at ltem número 6: 

Gráfico# 4: Análisis Ítem 6 del Cuestionario 

40 

lf 

En la relación con mi hijo o hija no acostumbro ser muy cariñoso, porque 
creo que oto hace que me vea débil y me hace perder mi figura de 

l--~- 1 • 
EnTOtalA~<lo En Totei C650Cu;,·do En 0~$a<.uerdo Ni Au.er;Jo Ni &n 

Uet!ac.u«<lO 

Fuente: Elaboracion Propia. SPSS 
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Las respuestas indican que los informantes del estudio, en gran porcentaje, 

consideran que las relaciones con sus hijos e hijas son manejadas desde un estilo 

democrático. A pesar de esto, es interesante lo reflejado en el ítem número cinco, 

el cual arroja una tendencia bastante elevada (42, 2%) a un modelo contrario y el 

caso del ítem número 4 donde se evidencia notablemente un estilo controlador 

(90, 09%), que prohíbe la participación de los impúberes en la construcción de 

reglas o límites. En ambos casos la disciplina sería más impuesta que equilibrada. 

Este tipo de contradicciones refleja que los y las participantes del estudio pasan de 

un estilo a otro en las relaciones con sus hijos e hijas, es decir, que depende de la 
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situación o la circunstancia que se esté viviendo en ese momento, el padre o 

madre de familia, utiliza el estilo de relación que considere que se amolda de una 

mejor manera a• resultado que desea obtener. Desde el estudio aquí propuesto no 

se puede concluir respecto de las causas de esta discontinuidad, sin embargo 

devela la necesidad de brindar a las madres y a los padres, la información que les 

permita visualizar su estilo, identificar el más adecuado a fin de facilitar 

herramientas y técnicas que les permitan aplicarlo de manera constante o de la 

forma más apropiada y pertinente. 

4.1.1.3 Estilo Democrático o Equilibrado 

El estilo democrático o equilibrado se centra en la negociación, en la receptividad 

de los progenitores; por lo que sus hijos e hijas tienen para decir, en el instrumento 

aplicado los ítems asociados con este estilo son los que poseen los números 7, 8 

y9. 

Respecto al ítem 8: "Como padre, madre de familia o persona encargada, pienso 

que es más importante resaltar las buenas conductas, más que castigarles por los 

comportamientos inadecuados", generó un poco de apertura a la pluralidad en las 

respuestas de los participantes, ya que muestra receptividad a la negociación y 

una apertura a castigar las conductas inadecuadas, en este sentido un 6.4% de 

los informantes estuvo en total desacuerdo, un 10.1 % en desacuerdo y 17 .9% ni 

en acuerdo, ni en desacuerdo. 

En cambio en un porcentaje mayormente representado el 40.5% estuvo en 

acuerdo y un 24.8% en total acuerdo; lo que da oportunidad a la negociación e 

incluso un refuerzo positivo en cuanto a la relación se refiere. Esto suma un 
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65.3% de porcentaje absoluto por lo que de acuerdo con los rangos definidos 

resulta significativo. 

El siguiente gráfico ilustra lo referido anteriormente: 

Gráfico# 5: Análisis ítem 8 del Cuestionario 

Como padre o madre de famllla, pienso que ea más importante resaltar las 
buenas conductas, más que castlgar1es orlos com ortamlentos Inadecuados 

.. . 

tn 1 otal L'e!acu;;rd: tn t.>esac.uer;:o N• .4\CUilfol-:. N e>i tnAc.1.1&rOO 
J&Sac.l.JlilfOO 

Fuente: Elaborac1on Propia. SPSS 

Relacionado a esto. en el ítem 9 (grafico Nº 6) que indica: ''Ante una situación de 

desobediencia o mal comportamiento, siempre, antes de aplicar una corrección a 

los infantes, debo escuchar lo que tienen que decir", el 46.1 % respondió que está 

en total acuerdo y un 42.6% en acuerdo, para un 88.7% de porcentaje absoluto, lo 

que deja indiscutiblemente una apertura a la comunicación como base para una 

relación de equilibrio, esto se ilustra en el siguiente gráfico. 



Gráfico# 6: Análisis Ítem 9 del Cuestionario 

Ante una attuaclón de desobediencia o mal comportamiento, alempre, antes 
de apflcar una corrección a loa hijos, debo eacuchar lo que tienen que decfr 

Fuente: Elaboracion Propia. SPSS 

4.1.1 .4 Estilo Sobreprotector o Controlador 

• en roi1a1 ~*="erct> 
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En el instrumento dirigido a las madres y a los padres de los infantes, los ftems 

que corresponden a este estilo se identifican con los números 10,11y12. 

El estilo sobreprotector o controlador significa una intervención en exceso por 

parte de los progenitores, en el caso de este estilo; el gráfico Nº 7 que se refiere al 

ítem: "Son siempre los padres. madres los que saben qué es lo mejor para sus 
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hijos", muestra como el 39.8% de los adultos participantes en el estudio indicaron 

estar en total acuerdo y un 27.1% se muestran en acuerdo al estilo sobreprotector. 

Esto da un 66.9% de porcentaje absoluto, por lo que se considera como 

significativo. 

Es importante aquí referir a Pérez (2010) que menciona que en este estilo los 

progenitores consideran tener la razón en cuanto a lo que es más conveniente 

para sus hijos e hijas, de manera que según ellos las normas están muy claras y 

real izan manipulaciones haciendo referencia al tema de la obediencia para que se 

haga lo que ellos consideran mejor. Lo señalado por Pérez es coherente con las 

respuestas que dieron los informantes en el ítem indicado; el gráfico siguiente 

ilustra el comportamiento de los resultados. 

Gráfico# 7 Análisis Ítem 1 O del Cuestionario 

Son siempre los padres los que saben qué es lo mejor para su• hijo• 

IJ .1.il'~·t 

¡:¡:¡;;;¡ 

[ §1 1 
1 1 ~ 

Cn Tct!ll Oesacue·oo Cn :iesacue·oo N• Acuer:Jo NI en en Acuet"do Cn Total A:uer:o 
0 e<;OC'UerCo 

Fuente: Elaboracion Propia, SPSS 
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Para complementar esta información se presenta el siguiente análisis de todas las 

preguntas planteadas según su estilo de relación: 

Gráfico# 8 Análisis Preguntas del Estilo Permisivo 

Estilo Permisivo 

501 

o 1 
&l Total Desacuerdo &l Desacuerdo Ni Acuerdo. ,.¡en &lAcuerdo &l Total Acuerdo 

Desacuerdo 

Estilo Perrrislvo 

Fuente: Elaboración propia 

Basados en las respuestas brindadas por las personas de la muestra en estudio, 

en las preguntas 1,2 y 3 del cuestionario (Anexo 3) correspondientes a actitudes 

del Estilo Permisivo, queda evidenciado que un 38.07% de las personas 

participantes se decantan por las conductas de crianza propias de ese estilo, esto 

indica!+ 
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que cerca de una cuarta parte de las relaciones paterno - materno filiales y según 

las circunstancias, se podrían basar en actitudes permisivas. 

Por otro lado con respecto al Estilo Autoritario, basados en los datos obtenidos por 

medio de las preguntas 4, 5 y 6 del Cuestionario (Anexo 3) referentes a ese estilo, 

se obtuvieron los resultados que se denotan en la siguiente gráfica: 

Gráfico # 9 Análisis Preguntas del Estilo Autoritario 

30 

2 
~ ·;a--e 

~ 
o 
Q. 

Estilo Autoritario 

En Total Desacuerdo En Desacuerdo NI Acuerdo. 1\1 en 
Desacuerdo 

Estilo Autoritario 

Fuente: Elaboración propia 

En Acuerdo En Total Acuerdo 
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En este caso los resultados arrojan que cerca de un 44.33% de las relaciones 

paterno - materno filiales de la muestra seleccionada, se basan en actitudes de 

tipo autoritarias, aspecto que se califica como medianamente significativo; según 

la escala definida. 

Mientras tanto con respecto al estilo democrático, tomando como referencia las 

preguntas 7, 8 y 9 del cuestionario (Anexo 3), las cuáles está dirigidas a conductas 

propiamente del Estilo anteriormente mencionado, se obtienen los siguientes 

datos: 

Gráfico Nº 10 Análisis Preguntas del Estilo Democrático 

Estilo Democrático 

En Total Desacuerdo En Desacuerdo N Acuerdo. Nen En Acuerdo En Total Acuerdo 
Desacuerdo 

Estilo De mocrátlco 

Fuente Elaboración propia 
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Según los datos obtenidos 83.51% de las personas participantes en el estudio 

indican que las relaciones que establecen con sus hijas e hijos, se basan en los 

principios del Estilo de Crianza Democrático, por lo que tomando las respuestas 

que van en contra de dicho estilo son una minoría bastante notoria, pero que no 

deja de existir. 

Por último como parte de esta caracterización de los estilos de relación, basados 

en las respuestas obtenidas de las preguntas 1 O, 11 y 12 del cuestionario (Anexo 

3) referentes al estilo sobreprotector, se obtienen los siguientes datos: 

Gráfico# 11 Análisis preguntas del Estilo Sobreprotector 

Estilo Sobreprotector 

Fn Total Desacuerdo En Desacuerdo N Acuerdo. N en En Acuerdo En Total Acuerdo 
Desacuerdo 

Estilo Sobre protector 

Fuente: Elaboración Propia 
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Llama la atención que un 60.54% de las respuestas estén de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con las conductas de tipo sobreprotector dentro de las relaciones que 

establecen con su hijas e hijos, lo cual constituye uno de las características más 

importantes de las personas que participaron en el estudio. 

Entendiendo que los estilo de relación que manejan los padre, las madres con sus 

con sus hijas e hijos, pueden ser cambiantes según las circunstancias a las que la 

relación terno - materno filial se enfrenta, se puede decir de acuerdo con los 

datos anteriores que las relaciones entre madres, padres, hijas e hijos de la 

muestra en estudio se caracterizan mayormente por oscilar entre los Estilos 

Democrático con 83.51% y Sobreprotector con un 60.54%. 

Lo visible en los porcentajes denota que las relaciones según los estilos, el 

democrático prevalece mayoritariamente en los padres y las madres de familia que 

formaron parte del estudio mostrando una aprobación al igual que el estilo 

sobreprotector, el primero como muy significativo y el segundo como significativo; 

según los rangos porcentuales definidos. 

Desde lo anterior, las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas que están 

caracterizadas y localizadas en el estilo sobreprotector refieren a situaciones como 

el temor al crecimiento e independencia del niño, básicamente. En el caso del 

estilo democrático, lo que los padres y las madres buscan es que formen parte 

de las actividades y de las decisiones del hogar, con el fin de que desarrollen 

habilidades que les ayuden a hacer frente a sus propias vidas; incluso así lo 

refiere López et al (2009) en donde las familias buscan prácticas formativas en el 

ambiente familiar y modificar o mejorar el accionar existente. 

La caracterización de los estilos de la relación entre madres, padres e hijas e hijos, 

para el caso de este estudio, refuerza lo que comúnmente apoya la visión 
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convencional que tienen en general los padres y las madres de mostrarse siempre 

muy democráticos y protectores en las relaciones que establecen con sus hijos e 

hijas; aquí se destaca que los primeros parten de una aceptación de los derechos 

y deberes propios, así como de los derechos y los deberes de los hijos y de las 

hijas; con lo que se producen negociaciones en ambas vías; con ello pareciera 

desde esta investigación que los progenitores están conscientes de la importancia 

que tiene esto en las relaciones que establecen con sus hijas e hijos. 

4.2 Necesidades de formación que evidencia el grupo de madres y padres 
para la mejora de las relaciones con sus hijas e hijos. 

Las necesidades de formación que evidencia el grupo de padres y madres 

informantes, para la mejora de las relaciones con sus hijas e hijos fueron extraídas 

de los registros de los grupos focales y del estudio de las respuestas dadas a los 

ítems del instrumento; por lo que se destaca aquí la importancia que tuvo el 

instrumento en este proceso; ya que también se aprovechó para captar datos 

también en este sentido. 

Lo anterior en lo que concierne a los valores, a la comunicación, a la etapa del 

desarrollo y a la afectividad, fundamentalmente porque estos fueron aspectos que 

los padres y las madres con frecuencia mencionaron en los grupos focales, como 

ya se indicó; pero también porque desde las experiencias de las personas 

investigadoras son aspectos que siempre subyacen y están latentes en el devenir 

de la cotidianidad de las familias y en las discusiones con expertos en temas de 

familia y de niñez; y desde luego en el trabajo con docentes, orientadores y padres 

y madres de familia. 
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En el estudio surgieron datos interesantes con respecto a la escala de valores 

presente en cada familia, donde en muchos casos se le exige a los impúberes la 

aplicación de estos sin que los adultos a cargo de las y los menores les permitan 

ser integrados en su diario vivir, por lo que se toma como una falencia la poca 

relación existente con respecto a los valores que se aplican en el hogar y los que 

esperan los padres y las madres de familia sean reflejados en las vidas de sus 

hijos e hijas. Seguidamente se refieren los resultados vinculados con los valores 

Valores 

Los valores para el caso de los informantes de este estudio resultan significativos; 

ya que en las relaciones que sostienen con sus hijos e hijas, los valores no 

pueden quedarse por fuera, esto se pudo constatar en los fragmentos de 

testimonios que se han consignado en páginas atrás; siempre destacaron que 

ellos deben enseñar con el ejemplo; aquí cobran sentido las palabras de Bravo 

(2001) "La manera óptima de transmitir y enseñar los valores, es a través de 

nuestro ejemplo." (p.15). 

Con respecto a los valores puede notarse en la tabla Nº 2 cuáles son los valores 

que las madres y los padres, consideran son más importantes en la relación con 

los impúberes, se puede identificar que los padres y las madres de familia tratan 

de incentivar valores tales como el respeto, la confianza, la responsabilidad, el 

amor y la honestidad muy frecuentemente en las relaciones con sus hijos, al 

menos en la gran mayoría de los casos. 

Llama la atención que tan solo el 5.9 % de la población encuestada considera el 

valor de la justicia como algo relevante en la reiación, minoría que toma 

importancia; ya que con base en la escala definida se trata de un aspecto no 
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significativo para los padres y madres participantes en el estudio; pero que en los 

procesos de crianza y en la vida cotidiana no puede ser colocado en ese plano. 

La tabla Nº 2 muestra el comportamiento de las respuestas dadas por los 

participantes del estudio. 

Tabla# 2: Análisis 11 Parte del Cuestionario ítem 2 

Reso-uestes 

Porcentaje de 
Nº Porcentaie casos 

Valores más utilizados en Respeto 221 12,9% 96,1% 
la relación 

Confianza 206 12,0% 89,6% 

Responsabilidad 207 12,1% 9(),0% 

Amor 212 12,3% 92,2% 

Honestidad 197 11,5% 85,7% 

Tolerancia 127 7,4% 55,2% 

Disciplina 194 11,3% 84,3% 

Nobleza 116 6,8% 50,4% 

Justicia 101 5,9% 43,9% 

Bondad 132 7,7% 57,4% 

Otro 4 .2% 1,7% 
a Total 1717 100,0% 746,5% 

Fuente: Elaboración Propia SPSS 

La información que reporta la tabla anterior evidencia que cerca de la mitad de las 

personas consultadas dejan de lado, según lo piensan las personas investigadoras 

de este estudio, valores muy importantes en la los procesos de formación; tales 

como la tolerancia, la nobleza, la justicia y la bondad. 
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En relación con el valor justicia, Bravo (2001) considera que "este valor sustenta y 

necesita de muchos otros valores, que es difícil de comprender y practicar, que 

nos lleva a salir de nosotros para contemplar y tratar de penetrar la interioridad del 

otro, en la mayor extensión que nos sea posible." (p.120), es decir es un valor que 

lleva en sí mismo la necesidad del reconocimiento y la validación de los otros, el 

salir de sí mismo para ponerse en el lugar del prójimo; esto refiere al ver a los 

otros como legítimos otros. De manera que desde los datos obtenidos pareciera 

contradictorio que se enfatiza siempre el amor (92,2%) como muy significativo; 

cuando la justicia solo aparece en un 43,9% (medianamente significativa), es 

decir, ser amorosos siempre sin ser justos en la interacción que establecen con 

sus hijos e hijas; esto es lo que reportan los datos. 

Se encuentra, la misma situación en el caso del valor respeto, el cual fue 

considerado por 96.1 % de los informantes; esto es muy significativo en la 

formación; sin embargo, con respecto a la tolerancia la cifra se reduce a un 55, 

2%. Estos datos muestran que una de las necesidades emergentes y que puede 

ser abordada desde la disciplina de la Orientación responde al tema de los 

valores y principalmente en la coherencia que debe existir entre lo que se cree y lo 

que se hace, ya que este último es el principal eje del modelaje, debido a que la 

niñez ve lo que se hace, no lo que se piensa. Sin embargo, los datos obtenidos 

pueden también estar asociados a la formas de entender estos valores por parte 

de los adultos participantes; por lo que el equipo investigador piensa que el ámbito 

del trabajo en los valores; siempre tendrá sentido en los procesos orientadores de 

padres, madres e hijos e hijas. 

Se aprovecha seguidamente para referir los resultados obtenidos en los ítems del 

instrumento que tienen que ver con la comunicación; ya que cuando los padres y 

las madres explicaron el concepto de relaciones paterno - materno filiales, en los 

grupos focales, aludieron que una condición necesaria o un ingrediente sustantivo 
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en cuanto a las relaciones con sus hijos e hijas es la comunicación; por lo que 

siempre requieren ayuda y apoyo para potenciar o aprovechar los procesos 

comunicativos con sus hijos e hijas. 

4.1.3 Comunicación 

En las relaciones materno-paterno filiales la comunicación cobra importancia 

sustantiva, y de la cual llama la atención el hecho de que se puede considerar 

desde diferentes aristas, como una necesidad de formación, ya que en este 

estudio quedó evidenciado el requerimiento de fomentar una comunicación en 

doble vía; donde ambas partes tengan permiso de expresar sus ideas, 

sentimientos sensaciones y demás. 

La comunicación constituye un aspecto clave en la vida de todo ser humano, ya 

que de esta forma va a ser favorecida o perjudicada la interacción entre las 

personas. Aún con mucha más razón en la familia y en la relación materno

paterna filial es crucial que la comunicación sea uno de los puntos más cuidados y 

trabajados para la buena convivencia y el crecimiento de todos los involucrados. 

Sin duda, las relaciones entre madres, padres e hijas e hijos se mejoran mucho 

cuando existe la comunicación efectiva; por lo general, si la comunicación entre 

los mismos es buena, sus relaciones serán buenas también. Los infantes 

aprenden a comunicarse observando a los adultos. Si estos se comunican abierta 

y efectivamente, es posible que los impúberes lo hagan también. 

Los datos que se muestran en la gráfica siguiente, los cuales corresponden a las 

respuestas dadas al ítem 3 (Gráfico Nº 12} de la segunda parte del cuestionario 

(Anexo 3), que indica ¿Generalmente cuando quiero hablar con mis hijos o hijas 
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yo: .. ? El 49.14% de las personas participantes en el estudio (porcentaje que se 

considera medianamente significativo) indicaron que si bien la comunicación no 

se les torna difícil del todo, tampoco les es fácil, por lo que si la comunicación fa lla, 

es muy probable que la relación también falle. 

Gráfico# 12: Análisis ltem 3 de la 11 Parte del Cuestionario 

Generalmente cuando quiero hablar con mis hijos o hijas yo: 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS 

• Tengo Muchas Dificultades 
• Tengo Dificultades 
0 No lerl!P Oificuttades, Pero 

tampoco es Fácil 
• Meesfacil 
O Me es sumamente fácil 
• Perdidos 

Sin duda la comunicación es una habilidad imprescindible para el establecimiento 

de relaciones; esto sin dejar de lado el 1.72% de padres y madres, que si bien 

ese porcentaje se ubica en el rango de no significativo e indica que no tiene 
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dificultades; los demás datos demuestran que hay padres y madres que tienen 

dificultad para establecer la comunicación con sus hijas e hijos. 

En la comunicación dada entre progenitores, niñas y niños, es probable que 

puedan presentarse situaciones en las que los primeros no se sientan conformes o 

complacidos por lo que escuchen de sus hijas e hijos, sin embargo, es necesario 

que de igual manera la comunicación fluya de una manera abierta, esto se puede 

confirmar con base en lo expuesto por Van Pelt (201 O) quien afirma que "los 

padres que deseen comunicarse abiertamente con sus hijos, deben prepararse 

para escuchar algunas cosas que podrían parecerles amenazadoras." (p.55), de 

acuerdo con esto es importante recalcar en cuanto a la comunicación en las 

relaciones materno-paterno filiales debe ser totalmente abierta y que es 

necesario estar preparados para lo que se pueda escuchar. 

También es fundamental que la escucha de las madres o padres hacia las y los 

infantes sea de una forma activa, donde presten así la atención requerida y tomen 

en cuenta la relevancia que esta tiene para los hijos e hijas, con base en esto que 

se señala se aprovecha para parafrasear a Herrera (s.f) quien menciona que 

escuchar activamente va más allá de solo oír las palabras que su hijo o hija emite; 

sino que se trata de disponerse para percibir los sentimientos que la otra persona, 

en este caso el niño o la niña están experimentando. 

Esto se vuelve sumamente importante, ya que en ocasiones se puede asumir que 

para las niñas y los niños no es valiosa la comunicación que puedan establecer 

con sus progenitores, pero según la cita mencionada por el autor anterior, los 

impúberes al comunicarse experimentan diferentes sentimientos, que los adultos 

deben estar atentos a percibir y lograr así dar una respuesta adecuada tanto en la 

comunicación verbal como la no verbal. 
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Gráfico# 13: Análisis ltem 7 de la 11 Parte del Cuestionario 

En cuáles problemas familiares involucra usted a sus hijos 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS 

• Eoonómicas 
• 0ePareja 
O Enfermedades 
. Todos 
O Ninguna 
• Problemas entre hermanos 

Perdida ele Objetos 
O Perdidos 

Unido a la información anterior ante la pregunta ¿En cuáles problemas familiares 

involucra usted a sus hijos e hijas? del instrumento utilizado (Anexo 3) un total de 

48.28% (dato que para efectos de este estudio se ubica en el rango de 

medianamente significativo) de las madres y los padres no comentan los 

problemas familiares con sus niñas o niños a su cargo, que si bien es cierto 

algunas situaciones puede que deban guardarse, el hecho de que no se hable al 

respecto de ningún tema es un asunto que refleja una falta de comunicación y de 
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confianza para hablar acerca de ciertas circunstancias con las hijas e hijos con 

libertad y transparencia, temas tales como la enfermedad de un familiar con un 

porcentaje de 12.50% o temas económicos con un 9.05% son poco tratados en el 

ámbito familiar, esos valores porcentuales se ubican en el rango de no 

significatividad. Esto se pudo observar en el gráfico anterior. 

Así las personas investigadoras consideran que la comunicación para el efectivo 

establecimiento de relaciones debe ser abierta y transparente, desde los 

resultados obtenidos emerge la necesidad de trabajar la pertinencia de la 

comunicación entre madres, padres e hijas e hijos desde la Orientación; ya que 

puede implicar mejoras en las relaciones paterno - materno filiales. Para el caso 

de este estudio es muy válido hacerlo, porque cerca del 50% de los adultos tienen 

dificultades para comunicarse con los infantes a su cargo; lo que denota que este 

ámbito de la comunicación resulta de significancia para proceder a aportar ayuda. 

Así mismo, las personas investigadoras consideraron también oportuno referirse a 

la etapa de desarrollo en que se encuentra la niñez del 1 Ciclo versus las 

relaciones que establecen los padres y las madres con sus hijos e hijas; siendo 

que en los grupos focales, por ejemplo, una mayoría de los informantes plantearon 

que desde que sus hijos e hijas asisten a la escuela, sienten o perciben que se 

han mejorado las relaciones, parecen sentir que el centro educativo con sus 

docentes les brindan apoyo educativo en lo que respecta a este tema de las 

relaciones y en alguna forma atienden necesidades que sienten, y que permiten la 

mejora en ellas. 

En los párrafos siguientes se señalan los resultados más importantes en relación 

con lo que se ha descrito en el párrafo precedente y que se denota en el estudio 

como de interés crucial para brindar acompañamiento a los padres y las madres, 
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más como necesidad sentida a fin de comprender el proceso de desarrollo de los 

hijos e hijas. 

4.1.4 Etapa del Desarrollo 

Según Papalia (2001) el desarrollo humano es "el estudio científico de los cambios 

que ocurren en las personas así como de las características que permanecen 

estables a lo largo de sus vidas." (p. 9) por ende para efectos de esta investigación 

la etapa del desarrollo, se refiere a aquellas características estables de la 

personalidad de los infantes y los cambios que la propia etapa de la niñez 

intermedia representa en el mismo. 

Papalia (2001 p. 16) menciona algunos aspectos que influyen en el desarrollo de 

los impúberes, entre ellos factores genéticos, biológicos y del medio ambiente. 

Menciona el término "cohorte generacional" que son influencias biológicas y 

ambientales comunes a una generación. Al respecto, da como ejemplo, las 

personas de la misma edad y del mismo lugar, que se exponen a componentes 

históricos, culturales y sociales que les afectan similarmente. Con respecto a la 

afirmación de este autor, se puede decir que la relación entre madres, padres e 

hijas-hijos, se ve condicionada también por la edad, la influencia cultural, social, 

histórica, ambiental así como la etapa de desarrollo por la que pasan, todo esto 

marca la personalidad. 

Los participantes de este estudio mencionan, en términos de comunicación, al 

factor edad como influyente en las diferencias entre la relación con un hijo del 

otro. 

Con respecto a esto en el siguiente gráfico (Nº 14) queda evidenciado que las 

madres y los padres de familia en general, han logrado mejorar sus relaciones 
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con sus hijas o hijos. luego de que estos ingresaron al sistema educativo, esto 

respaldado con un 33.92% de informantes que consideran que las relaciones con 

sus impúberes ha mejorado mucho y un 25.11 % que indican ha mejorado, 

mientras tanto llama la atención que el 37.89% mencionan que la relación se ha 

mantenido igual, punto que por cierto no indica si ese igual se refiere a una buena 

relación o a una mala relación. 

Por otro lado, el 3.08% de los adultos informantes ven que la relación con los 

menores a su cargo se ha deteriorado, punto que no deja de ser importante, por lo 

que si bien es cierto el 59.03% de progenitores dejan ver una mejora en su 

relación, tampoco es posible desde este estudio definir, si es que esas relaciones 

mejoraron precisamente por la ausencia de los niños y de las niñas durante mayor 

cantidad de tiempo en el hogar, lo puede provocar una disminución en los 

problemas de convivencia. 

Gráfico# 14: Análisis ltem 10 de la 11 Parte del Cuestionario 

MI relación con mi hijo, desde que entro a la escuela se ha: 

Deteriorado Mantenido l9U3l Mejoraoo Mejorado mucho 

MI relación con mi hijo, desde que entro a la escuela se ha: 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Por ende desde la información anterior, se puede decir que no está de más referir 

algunos temas vinculados con la etapa del desarrollo de los infantes, desde una 

perspectiva de la Orientación, que permita indagar porque en ese 3.08% de 

familias se han deteriorado las relaciones en estudio; si bien como necesidad de 

atender o de comprender pareciera no ser crucial sería interesante profundizar a 

qué se deben los resultados obtenidos. 

Es relevante tratar el tema de la etapa del desarrollo, ya que esto le puede brindar 

a las y los participantes del estudio las herramientas necesarias para mejorar las 

relaciones que establecen con los infantes, evidentemente el manejo de esta 

información permite que las directrices del hogar vayan conforme a las 

necesidades propias de la niñez y que desde luego haya una mejor comprensión 

desde lo que ocurre en el proceso de desarrollo de las edades en que se 

encuentra la niñez. Esto además les brinda a los adultos a cargo la oportunidad 

de esclarecer las expectativas que formulan de sus hijas-hijos y reconocer si estas 

son coherentes con las características propias de la etapa. 

Por último en relación con el vínculo afectivo, en muchos casos se ignora el 

trasfondo de este aspecto, lo importante que es este para el desarrollo de la 

personalidad del niño o la niña y en especial en estas edades, donde la 

autoestima, la autoconfianza, la iniciativa, la seguridad en sí mismos, son temas 

que toman relevancia y necesariamente han de ser fortalecidos según las 

relaciones paterno - materno filiales. 

Las personas investigadoras consideran que el tema de la afectividad o el manejo 

de esta, asoma como un campo importante de abordar en el que se requiere 

ofrecer formación a los padres y a las madres; a fin de que los procesos de 

cercanía y de contacto con los hijos y las hijas sean de mayor significatividad en lo 

que refiere al mejoramiento de las relaciones. Los padres y las madres del estudio 
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evidenciaron que el manejo de los afectos para con sus hijoe e hijas constituye un 

tema que les preocupa. 

4.1.5 Afectividad 

La afectividad fue otro aspecto que apareció planteado por las madres y los 

padres participantes del estudio; por ello se vuelven significativas las palabras de 

Hidalgo et al (2008) cuando señalan "Por encima de todo, los niños y las niñas 

necesitan sentirse queridos y aceptados por los demás, especialmente, por sus 

padres y cuidadores habituales." (p.92); en el caso de esta investigación la 

afectividad fue analizada desde el contexto de las relaciones paterno - materno 

filiales por emerger en sus testimonios cuando se desarrollaron los grupos focales, 

como se muestra a continuación. 

Gráfico# 15: Análisis Ítem 15 de la 11 Parte del Cuestionario 

¿Con cuánta frecuencia le dice a su hijo que le ama y la importancia que tiene 
para usted? 

11 

A Veces Casis Siempre Siempre 

¿Con cuánta frecuencia le dice a su hijo que le ama y la Importancia que 
tiene para usted? 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS 
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Con respecto a la gráfica anterior se puede ver que un 72.89% (porcentaje 

significativo dentro del rango definido) de las personas participantes de este 

proceso, ante la interrogante ¿Con cuánta frecuencia le dice a su hija-hijo que le 

ama y la importancia que tiene para usted? respondieron que lo hacen siempre, un 

20 % casi siempre y los que más llaman la atención son el 4.44% que dijeron que 

a veces y el 2.67% que muy poco, esto refuerza las deficiencias en comunicación 

que antes surgieron y a pesar de que son la minoría, estos casos de afectividad 

también son importantes porque develan la necesidad de que se aborden desde la 

Orientación, para lograr que esa minoría que recibe pocos mensajes de afecto no 

repercuta sobre la mayoría que si los recibe. 

Gráfico# 16: Análisis ltem 5 de la 11 Parte del Cuestionario 

Sí mis hijos me quieren decir algo, en general yo: 

Dejo lo que estoy Les digo que hable coo 
nacienoo para prestanes a1gu1en mas 

atenCKTI 

Les <flgo que en otro 
momento 

Los escucllO, pero 
presto poca atención 

Sí mis hijos me quieren decir algo, en general yo: 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS 
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Asimismo un tanto ligado a la parte de la comunicación, pero enfocado en el 

vínculo afectivo, se consultó ¿Si mis hijos me quieren decir algo, por lo general 

yo? A lo cual un 83.41 % contestó que "dejo lo que estoy haciendo para prestarles 

atención", sin embargo llama la atención el 13 % que responde que "Los escucho, 

pero presto poca atención" un porcentaje nada despreciable, que si bien no es 

mayoría, si es importante tomarlo en cuenta desde la Orientación. 

Según Madruga et al (2010) " ... existen dimensiones de la personalidad 

directamente por aspectos socioafectivos: autoconfianza, autoestima, seguridad, 

autonomía, iniciativa." (p.14) por lo que todas estas dimensiones pueden verse 

afectadas por situaciones que parecen simples, pero que sin embargo 

probablemente ese 13 % de padres y madres no saben si están deteriorando 

alguna o varias de las dimensiones de la personalidad de las que nos habla la 

autora y al mismo tiempo la relación misma entre ambas partes. 

Primero que nada salta a la luz la necesidad de conocer los estilos de relación 

paterno materno filiales, y en qué momentos se aplican unos u otros, esto 

partiendo del conocimiento de la teoría con el fin de aplicarlo a la vida diaria de 

cada hogar. En este caso si bien la caracterización de los estilos de relación 

estuvieron concentrados en los estilos democrático y sobreprotector; es inminente 

la necesidad que tienen los participantes del estudio de conocer y comprender 

cada estilo. 

Asimismo, al identificar cuáles de los estilos son los más comunes, en el caso de 

la población en estudio, aparecen otras necesidades en aquellos casos donde 

predomina el estilo permisivo; aquí se vio clara la necesidad de formar u orientar a 

los participantes adultos del estudio en lo que respecta al manejo de límites. 
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Por otra parte, con respecto a las familias en las que predomina el estilo 

autoritario, se puede identificar la necesidad que tienen los informantes de 

comprender la valía que tiene la afectividad y la comunicación asertiva en el 

desarrollo de las relaciones familiares. 

Además referente al estilo sobreprotector, surgen necesidades referentes al 

conocimiento de las características propias de la etapa del desarrollo en que se 

encuentra la niñez, es decir que es lo que necesitan los infantes que cursan la 

etapa de la niñez intermedia de sus figuras paternas y qué aporten cada día más a 

la mejora de sus relaciones. 

En síntesis las necesidades de formación que evidencia el grupo de informantes 

para la mejora de las relaciones con sus hijos e hijas se concentran en el manejo 

de límites, en la generación de una comunicación que posibilite la comprensión en 

ambas vías, la importancia del diálogo, el manejo de las emociones, los valores y 

la importancia que tienen los afectos y la cercanía entre los ellos. (Ver cuadro# 5) 

Luego del análisis realizado se desprende un cuadro resumen con el objetivo de 

sintetizar la información ya procesada y presentar los diferentes hallazgos de la 

investigación de una manera clara y resumida, en cuanto a necesidades de 

formación que permitan mejorar las relaciones entre padres, madres e hijos e 

hijas. 
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Cuadro # 5: Resumen de Necesidades 

Hallazgos de la Investigación 

Estudiar el concepto de relaciones materno-paterno filiales. 

Conocer los estilos de relación paterno y materno filiales. y en qué momentos se aplican 

unos u otros. 

Formar u orientar a los participantes adultos del estudio en Jo que respecta al manejo de 

limites. 

Comprender la valía que tiene la afectividad y la comunicación asertiva en el desarrollo 

de las relaciones familiares. 

Conocer las caracterf sticas propias de la etapa del desarrollo en que se encuentra la 

niñez. 
-

Lograr la coherencia con respecto a los valores que se aplican en el hogar y los que 

practican las madres y padres de familia. 

Fomentar una comunicación en doble via 
-

Esclarecer las expectativas que formulan de sus hijas e hijos y reconocer si estas son 

coherentes con las características propias de la etapa. 

Conocer la relevancia del vínculo afectivo y su impacto en el desarrollo de la 

personalidad, la autoestima. la autoconfianza, la iniciativa y la seguridad en si mismos. 

Reconocer momentos en los cuáles se aplican los diferentes estilos de relación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las diferentes necesidades de formación que se tomaron en cuenta, partieron de 

la información obtenida de los grupos focales realizados, la caracterización de las 

relaciones el análisis de datos hecho a los diferentes ítems del instrumento que 

fue aplicado y el criterio de las personas investigadoras; sin duda las personas 

investigadoras. luego de realizado el estudio consideran pertinente emprender un 

trabajo colaborativo para poder atenderlas desde las instituciones participantes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se brindan las conclusiones y las recomendaciones de acuerdo 

con los propósitos del estudio. 

Conclusiones 

• Las necesidades de formación que evidenciaron tener los participantes del 

estudio con respecto a las relaciones que establecen con los infantes a su 

cargo, se enfocaron básicamente en el tema de la comunicación, la 

transmisión de valores, la afectividad, el manejo de límites, el manejo de 

emociones, los estilos de relaciones, la necesidad de diálogo constante; 

necesidades que sin duda pueden ser abordadas desde la disciplina de 

Orientación y desde este campo es posible brindar un acompañamiento a 

las madres y a los madres de familia. 

• Los informantes del estudio definen el concepto de relaciones paterno -

materno filiales como un proceso de interacción y comunicación 

permanente que mantienen con sus hijos e hijas, en este caso cobran 

especial interés desde los participantes: la convivencia, la confianza y el 

diálogo. 

• La caracterización de los estilos de relación entre madres, padres e hijas e 

hijos refieren a que esos estilos permiten comprenden un predominio de 

relaciones sustentadas en los estilos democráticos (46.48% de respuestas 

correspondientes a dicho estilo) y sobreprotectores (29.97% de respuestas 

correspondientes a dicho estilo) en su mayoría, sin embargo también se 
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concluye que según las circunstancias a las que se enfrenten, los estilos 

predominantes pueden fluctuar entre todos los estilos posibles. 

• El modo en que los padres y las madres de familia comprenden las 

relaciones con sus hijos e hijas, es determinante para la identificación de 

necesidades dentro de las mismas, ya que mucha de la información que se 

recopiló parte de la visión con respecto al tema. 

• La comunicación asomó como la necesidad primordial en las relaciones 

entre paterno - materno filiales. Los participantes indicaron que la 

comunicación es fundamental en la convivencia con sus niñas y niños; por 

medio de esta, se logra transmitir afecto, información y se conforma la 

relación. La edad, el sexo, las personalidades y la cantidad de hijos-hijas 

influyen en las pautas y formas de comunicación, lo que puede provocar 

diferencias notables en la relación. Sin embargo, existe una tendencia a 

igualar las formas de comunicación, a pesar de las diferencias, como una 

manera de ser justos con todos los hijos e hijas. 

• El diálogo, la escucha y el valor de la confianza en las relaciones, son 

elementos difíciles de cumplir en la relación paterno - materno filial; esto 

desde la visión de los participantes; no obstante la presencia de esos tres 

factores, convierte la relación en un vínculo más sólido, esto entendiendo 

que no hay una relación perfecta sino en constante cambio; así lo 

posicionaron una mayoría de los adultos participantes, mencionando que 

aspectos como el diálogo, la escucha y el valor de la confianza necesitan 

ser fortalecidos. 

• De acuerdo con el estudio realizado y en referencia a las dificultades que 

existen en las relaciones entre los padres, las madres y sus hijos e hijas, es 
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enriquecedor que se pueda intervenir con mayor frecuencia en temas como 

la comunicación, la afectividad, los valores y motivar en este sentido; la 

participación de los padres de familia; ya que ellos manifiestan necesidades 

en lo que respecta a la mejora de las relaciones con sus hijos e hijas. 

• Desde los resultados del estudio, es posible también concluir que existe 

una necesidad de incursionar en aspectos que cotidianamente se dan por 

sentados en las familias como es lo vinculado con las relaciones estudiadas 

y las necesidades que las familias tienen de profundizar en ello; esto por 

cuanto el estudio permitió concluir que efectivamente los padres y las 

madres tienen una esperanza cifrada en la escuela y en los profesionales 

que acompañan el quehacer docente, en este caso los profesionales en 

Orientación. 

• En sí el estudio permitió captar en los adultos participantes que se ven 

capaces de educar; aunque al mismo tiempo estiman que ahora es más 

difícil educar que antes. Se da prioridad a un estilo de educación en la que 

se explica las razones por las que se debe hacer algo y se es consciente de 

la importancia del ejemplo. Cobra fuerza el diálogo como medio de 

educación. Sí se confirma un cambio respecto a la generación anterior por 

un contexto y un estilo en que estaba más claro qué es lo que se debía 

hacer y qué valores y normas había que vivir. 

• Las madres y los padres de familia participantes en la investigación, 

denotan las carencias que poseen en cuanto a la información y formación 

con respecto a temas tales como las etapas del desarrollo, estilos de 

relación padres e hijos y los valores, por lo que se convierten en hallazgos 
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relevantes para tomar en cuenta desde el servicio de Orientación que se 

brinda en las escuelas. 

• Los investigadores de este estudio encontraron una concienciación 

generalizada en los informantes, sobre la importancia que tienen ellos y de 

la prioridad de la educación de los infantes entre sus funciones más 

importantes. 

• La brecha generacional, como fue referida por algunos adultos del estudio, 

se referenció como un verdadero obstáculo para el establecimiento de 

relaciones estrechas en los entornos familiares. 

• Las personas adultas que participaron en el estudio ven en los centros 

educativos y por ende en los profesionales de Orientación los 

colaboradores más idóneos para transformar incluso las visiones que se 

tienen sobre qué es lo correcto o no, en materia de mejora de las relaciones 

estudiadas. 

• La creación de estrategias orientadas a que las madres y los padres 

reconsideren los efectos de sus acciones queda pendiente. Existen 

experiencias de la puesta en práctica de este tipo de formación de la labor 

de los progenitores, que han resultado exitosas. Una mejor percepción de 

su papel podría ayudar a fortalecer las relaciones de entre ellos y sus hijos 

e hijas. 

• La Orientación en las escuelas es un servicio clave ante la ayuda que 

requieren los padres y las madres para el crecimiento integral de las 

familias; el apoyo que se brinde es necesario y trascendental en la 

pretensión por mejorar las relaciones. 
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Así mismo, debe brindar herramientas que promuevan la comunicación, y 

permitir a los padres y madres de familia dotarse de recursos para enfrentar 

esas diferencias existentes entre las relaciones con sus hijos e hijas, a su 

vez favorecer el diálogo y la escucha. 

• Las instituciones educativas deberán considerar involucrar a la comunidad 

educativa en la mejora de las relaciones paterno - materno filiales, de modo 

que se apropien de información prioritaria y pertinente; por ejemplo en 

tópicos como los estilos de relación que establecen con los menores a su 

cargo de manera que se busque potenciar siempre un estilo democrático o 

equilibrado. Los padres y madres que participaron en el estudio en la 

cotidianidad de su rol evidenciaron no tener claridad en que estilo es más 

conveniente considerando la edad en que se encuentran sus hijos e hijas. 

• Las personas profesionales en Orientación pueden aportar herramientas a 

las madres, a los padres e incluso al personal docente y al estudiantado de 

modo que se logren fortalecer las relaciones paterno - materno filiales; 

igualmente pueden aportar en lo concerniente al proceso de crianza en las 

familias, al establecimiento y al manejo de límites claros, así como 

contribuir con el desarrollo integral para cada uno de los entes involucrados 

en este proceso, siendo necesario previo a esto, definir las necesidades 

que ellos tienen en materia de las relaciones con sus hijas e hijos y las 

acciones de prevención o intervención dentro de los grupos de apoyo de las 

escuelas. 

• En definitiva, las personas investigadoras de este estudio, como 

profesionales en orientación, coinciden en la necesidad de una «educación 

familiar» como medio de apoyo a las familias, tanto para ayudarlas a hacer 
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frente a sus dificultades, como, para simplemente, contribuir a su mejora y 

al aumento de su satisfacción y un fortalecimiento de los vínculos afectivos; 

por ello, empieza a ser normal que las familias acudan a servicios de 

orientación educativa, que funcionan como recursos internos y externos 

para fortalecer a las familias y para ayudarlas a conocerse mejor a sí 

mismas. 

• Este estudio permite concluir que la realización de investigaciones acerca 

del tema de familia, específicamente en lo vinculado con las necesidades 

que permitirían mejorar la relación entre padres e hijos, desde la visión de 

los informantes, es realmente escasa, particularmente en la Sección de 

Orientación; de modo que es preciso crear nuevos escenarios investigativos 

para abordar temas como estos; que sin duda vendrían a aportar nuevas 

luces y nuevos conocimientos en lo que es el abordaje de relaciones 

paterno - materno filiales y las necesidades que estos tienen en ese 

sentido. 

• La información recopilada en la investigación puede concluirse que es de 

gran utilidad para la formación de profesionales en Orientación; ya que 

brinda un panorama acerca de la realidad de las familias costarricenses en 

torno a la visión de padres y madres de familia en cuanto a lo que 

entienden por el concepto de relaciones estudiadas, la caracterización de 

los estilos de esas relaciones y las necesidades latentes u ocultas para 

mejorarlas. 
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Recomendaciones 

Generales de la Investigación 

• Realizar futuras investigaciones que contemplen y profundicen en aspectos 

como: el impacto de la brecha generacional en las relaciones entre padres, 

madres e hijas e hijos, los estilos de crianza y las relaciones paterno -

materno filiales. Asimismo este estudio por su complejidad, debería 

realizarse utilizando metodologías que contemplen técnicas sociológicas, 

psicológicas y antropológicas, y con la participación de profesionales de 

diferentes disciplinas. Brindando talleres creativos a madres y padres de 

familia; con el fin de sensibilizar acerca de la importancia de las relaciones 

que se establecen entre padres y/o madres e hijas y/o hijos en el proceso 

de desarrollo integral de estos últimos. 

• Desarrollar estudios similares al que se presenta, en diferentes zonas del 

país; con el fin de producir conocimientos en lo que respecta a las 

relaciones paterno - materno filiales, de modo que se cuenta con mayores 

posibilidades de aportar en este campo tan importante en el proceso de 

formación de las familias y de los profesionales vinculados con el quehacer 

educativo. 

• Con base en la caracterización de los estilos de relaciones realizada en 

esta investigación, se puede profundizar en otras temáticas que se pueden 

tornar interesantes para el enriquecimiento de los resultados obtenidos. 

• Construir una propuesta para el abordaje profundo e integral de la temática 

de fondo de este estudio desde la Orientación, dando respuesta a los 
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resultados arrojados, inclusive tomando en cuenta intervenciones 

interdisciplinarias desde el Trabajo Social, la Psicología u otras áreas del 

saber que permita una formación completa de los padres y las madres; 

asimismo de los niños y las niñas. 

En cuanto a la Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa 
Rica 

• Capacitar a docentes en la temática de este estudio; de modo que las 

propuestas de trabajo y la atención a las familias puedan ser brindadas con 

mayor eficacia y eficiencia como apoyo para los padres y las madres en tan 

importante labor formadora que tienen con sus hijos e hijas. Dándoles una 

formación profunda desde los diversos enfoques que se desempeña la 

Orientación 

• Desarrollar desde el servicio de Orientación en las escuelas, talleres 

dirigidos a madres y padres, en los que se trabajen temas como: 

necesidades fundamentales que permitirían la mejora de las relaciones con 

sus hijos e hijas, importancia de la maternidad y la paternidad en la crianza 

de los hijos, el manejo de las emociones, el recurso del diálogo y la 

comunicación en las relaciones parentales, el valor del afecto en las 

relaciones; el estudio de la etapa del desarrollo en que se encuentran los 

hijos. Todo lo anterior con el objetivo de que el apoyo y la colaboración de 

los profesionales en Orientación sea notable. 
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Hacia la Escuela de Orientación y Educación Especial 

• Incentivar la investigación en estudiantes que cursen la carrera de 

Orientación en temáticas de familia, ya que a partir del presente estudio se 

pudo constatar la existencia de grandes necesidades en esta población. 

• Sensibilizar a la población estudiantil universitaria, acerca de las 

necesidades de Orientación familiar existente en las escuelas de nuestro 

país, y sobre la responsabilidad ética y profesional para dar respuesta a 

estas mediante procesos de Orientación familiar. 

• Crear más espacios para participación del estudiantado que cursa la 

carrera de Orientación en talleres, prácticas guiadas, seminarios, 

conversatorios, entre otros, donde el tema de la familia y específicamente el 

tema de las necesidades de los padres con respecto a la relación que 

establecen con sus hijos, pueda ser abordado de una manera más abierta y 

se puedan adquirir más conocimientos y herramientas con respecto a esta 

temática. 

Hacia el Ministerio de Educación y Circuito Escolar 01 de las Regiones San 

José Central y San José Oeste 

• Mostrar mayor disposición para apoyar este tipo de estudios; ya que los 

constantes movimientos de personal del Ministerio de Educación en el área 

administrativa dificultaron la cooperación y la coordinación con las 

instituciones seleccionadas para desarrollar esta investigación. La vivencia 

de las personas investigadoras de este estudio, evidencia la necesidad de 
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que el Ministerio de Educación pueda ser más ágil en la facilitación de los 

permisos para realizar investigaciones que respondan a las necesidades de 

la comunidad educativa. 

• Como ente rector de la educación costarricense, debe llevar a cabo 

procesos de reflexión con el personal de mandos gerenciales de sus 

dependencias para redefinir o fortalecer sus lineamientos en torno a la 

educación familiar (para madres y padres de familia) y hacer partícipes de 

estos lineamientos a los docentes, a las familias y a la sociedad 

costarricense. 

• Realizar una revisión exhaustiva de los contenidos educativos relacionados 

con el tema de fondo de este estudio, en los programas de estudio de las 

asignaturas que se ofrecen el primer ciclo de la Educación General Básica; 

con el fin de valorar la pertinencia y la actualización científica que se 

requiere respecto a la educación familiar y la importancia del trabajo con 

familias. 
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ANEXOS 



Anexo1 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 
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Seminario de Graduación: Necesidades de los padres para el mejoramiento de 

las relaciones con sus hijos: Un abordaje desde la Orientación. 

Guía para Grupo Focal con padres y madres de familia con hijos entre 7 y 9 

años 

1. ¿Qué entiende usted por las relaciones padres e hijos? 

2 .. ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos? 

3. ¿Cómo definiría usted una relación ideal entre padres e hijos? 

4. ¿Encuentra usted diferencias en la comunicación con alguno de sus hijos? 

5. ¿Dentro de las relaciones con sus hijos, hay reglas de convivencia ya sea 

implícitas o explicitas? 

6. ¿Tiene usted dificultades en la relación con sus hijos? ¿Cuáles serían 

algunos ejemplos? 

7. ¿Cómo soluciona usted las dificultades que se le presentan? 
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Anexo2 

Muestra parte del Proceso en la Elaboración del Instrumento 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. 

Seminario de Graduación: Necesidades de los padres para el mejoramiento de 

las relaciones con sus hijos: Un abordaje desde Ja Orientación. 

INSTRUMENTO PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Este instrumento tiene como fin recopilar información vinculada con las relaciones 

que establecen con sus hijos e hijas, como parte del estudio denominado 

Necesidades de Jos padres para el mejoramiento de las relaciones con sus hijos: 

Un abordaje desde Ja Orientación; estudio que pretende aportar, desde la 

profesión de orientación, en el campo de la mejora de las relaciones entre padres 

e hijos. 

A continuación se le presentan una serie de ítems que les solicitamos se sirva 

responder con base en lo que se indica. La información suministrada se manejará 

con total confidencialidad y será utilizada solo para los fines de este estudio. 

1 Parte. 

Instrucciones: Los siguientes datos son para la recopilación de información básica 

de su grupo familiar. Responda lo solicitado marcando con una equis en el espacio 

correspondiente según corresponda en su caso particular 
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Papá, 

mamá Mamá Papá Abuelo/a Otro 

e e e y nietos (especifique) 

hijos hijos hijos 

¿Quiénes 

viven en 

casa? 

Género Femenino Masculino 

Género 

suyo 

Género 

de su 

hijo (a) 

Edad de su hijo (a): 

11 Parte. 

Instrucciones: Las siguientes frases describen lo que pueden pensar algunos 

padres sobre la relaciones con los hijos. Lea cada frase con mucha atención y 

decida cuál es la que mejor define lo que usted siente. Si está totalmente de 

acuerdo encierre en un círculo el número 5. El número 4 si está muy de 

acuerdo. El número 3 si está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el número 2 si 

está en desacuerdo y el número 1 si está en total desacuerdo. 
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Criterios Muy de De Nide En En total 

Ítems acuerd acuerd acuerdo ni desacuerd desacuerd 

o o en o o 

desacuerd 

o 

1. Es naturaleza 5 4 3 2 1 

femenina ser 

madre y por eso 

es a ella a la que 

le corresponde la 

educación y la 

crianza de los 

hijos. 

2. La Educación y la 5 4 3 2 1 

crianza de los 

hijos debe ser 

compartida por 

ambos; padre y 

madre. 

3. El hombre es el 5 4 3 2 1 

sostén del hogar 

y no le 

corresponde 

ocuparse de las 

tareas de la 

crianza y la 

educación de los 

hijos e hijas. 

4. Ambos, padre y 5 4 3 2 1 

madre, deben 

aportar en la 
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economía de la 

familia. 

5. Considero que 5 4 3 2 1 

hay que dejar a 

los niños "hacer'' 

casi todo lo que 

ellos quieran. 

6. Pienso que es 5 4 3 2 1 

mejor evitar 

problemas con mi 

hijo y por eso 

evito enfrentarlos. 

7. Temo perder el 5 4 3 2 1 

cariño de mi hijo 

si establezco 

límites a sus 

acciones y 

comportamientos. 

8. Aplico 5 4 3 2 1 

consecuencias 

cuando las 

acciones de mi 

hijo no son 

adecuadas. 

9. En mi casa yo 5 4 3 2 1 

pongo las reglas 

y se hace lo que 

yo digo sin 

discutir. 

10.No permito que 5 4 3 2 1 

mi hijo me 
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explique su 

comportamiento o 

conducta, el sabe 

que no es 

permitido romper 

las reglas. 

11.No acostumbro 5 4 3 2 1 

ser muy cariñoso 

con mi hijo, creo 

que eso puede 

hacerme ver débil 

y perder mi figura 

de autoridad. 

12. Creo que se debe 5 4 3 2 1 

ser exigente en la 

educación, pero a 

la vez 

demostrarle a mi 

hijo cariño y 

apoyo. 

13.Más que 5 4 3 2 1 

castigarle los 

comportamientos 

inadecuados, 

trato de premiar 

las buenas 

conductas de mi 

hijo. 

14.Siempre escucho 5 4 3 2 1 

lo que mi hijo 

tiene que decir, 
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antes de aplicarle 

una 

consecuencia. 

15.Soy yo, quien 5 4 3 2 1 

sabe qué es lo 

mejor para mi 

hijo. 

16.Cuando hay que 5 4 3 2 1 

tomar alguna 

decisión, trato de 

convencer a mi 

hijo para que 

haga lo que yo 

considero mejor 

para él. 

17.Quisiera poder 5 4 3 2 1 

proteger a mi hijo 

de todo, pienso 

que si algo le 

pasa es mi culpa. 

18.La relación que 5 4 3 2 1 

tengo con mi hijo, 

es muy parecida 

a la que yo tuve 

con mis padres. 

19. Constantemente 5 4 3 2 1 

le expreso a mi 

hijo con palabras, 

el cariño que le 

tengo. 

1 
20.Puedo reconocer 5 4 3 2 1 
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como se siente 

mi hijo con solo 

verlo. 

21.A veces cuando 5 4 3 2 1 

mi hijo me habla, 

no lo escucho 

porque estoy muy 

ocupado. 

22. Mi hijo me cuenta 5 4 3 2 1 

las cosas que le 

pasan y las 

relaciones con 

sus amigos. 

23. Me cuesta utilizar 5 4 3 2 1 

un vocabulario 

que mi hijo 

entienda. 

24. Considero a mi 5 4 3 2 1 

hijo una persona 

valiosa y se lo 

demuestro. 

25.Acepto a mi hijo 5 4 3 2 1 

tal y como es, sin 

querer cambiarlo. 

26.Trato de 5 4 3 2 1 

comprender a mi 

hijo cuando tiene 

un 

comportamiento 

que no me gusta. 

27. Me pongo en los 5 4 3 2 1 
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zapatos de mi 

hijo para tratar de 

entender lo que 

piensa y siente. 

28. Cuando le digo a 5 4 3 2 1 

mi hijo que voy a 

hacer algo, lo 

cumplo. 



Anexo 3 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Instrucciones Generales: 
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A continuación se le presentan una serie de preguntas mediante las cuales se 

pretende recoger información vinculada con las relaciones establecidas entre 

padres e hijos, temática de interés crucial en una investigación que se desarrolla 

como requisito para concluir el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Orientación en la Universidad de Costa Rica, por esto se le solicita 

sinceridad al momento de responder. Esta información es totalmente confidencial 

y para uso meramente académico. 

1 En total 2 En 3Ni en 4En SEn 
desacuerdo desacuerdo acuerdo ni acuerdo total 

en acuerdo 
desacuerdo 

1. Considero que a los 
hijos debe dejárseles hacer 
todo lo que ellos quieran. 
2. Prefiero no poner 
límites a mis hijos, porque 
me da miedo que por eso 
ya no me quieran más o se 
enojen conmi~o. 
3. Cuando mi hijo o hija no 
actúa de manera adecuada, 
los corrijo. 
4. Como padre o madre de 
familia, soy quien debe 
poner las reglas de lo que 
se puede y de lo que no se 
puede hacer. 
5. Cuando mi hijo o hija 
rompe una regla le corrijo 
inmediatamente y no le 
permito que me explique la 
razón del por qué actuó así. 



6. En la relación con mi 
hijo o hija no acostumbro 
ser muy cariñoso, porque 
creo que eso hace que me 
vea débil y me hace perder 
mi figura de autoridad. 

7. Como padre o madre de 
familia, pienso que se 
debo ser exigente en la 
educación de los hijos, 
pero a la vez demostrarles 
cariño y apoyo. 
8. Como padre o madre de 
familia, pienso que es más 
importante resaltar las 
buenas conductas, más que 
castigarles por los 
comportamientos 
inadecuados. 
9. Ante una situación de 
desobediencia o mal 
comportamiento, siempre, 
antes de aplicar una 
corrección a los hijos, debo 
escuchar lo que tienen que 
decir. 
1 O. Son siempre los padres 
los que saben qué es lo 
meior para sus hijos. 
11. En la relación con mi 
hijo o mi hija cuando hay 
que tomar alguna decisión, 
trato de convencerle para 
que haga lo que yo 
considero mejor. 
12. Siempre me preocupa 
que algo le pase a mi hijo o 
rm hija, quisiera poder 
protegerlo de todo, porque, 
pienso que si algo le pasa 
es mi culpa. 

186 
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Segunda Parte. 

Instrucciones: Seguidamente se presentan preguntas sobre temas de valores, 
comunicación, desarrollo y afectividad en las relaciones entre padres e hijos. 
Escriba una equis (X) dentro del paréntesis correspondiente a la respuesta que 
mejor se ajuste a su experiencia. 

A. Valores 

1. ¿Cuáles de los siguientes valores considera usted son más 
importantes en la relación con sus hijos? Ordénelos del más 
importante al menos importante para usted, acuerdo con los valores 
de la tabla. 

( ) Respeto 
( ) Confianza 
( ) Amor 
( ) Honestidad 
( ) Disciplina 
( ) Otro. Especifique: ___ _ 

1. Muy importante 
2. Importante 
3. Medianamente 
importante 
4. Poco importante 
5. Nada importante 

2. ¿Cuáles de los siguientes valores son los que usted incorpora con 
más frecuencia en la relación con sus hijos (as)? Puede marcar más 
de una opción. 

( ) Respeto 
( ) Confianza 
( ) Responsabilidad 
( ) Amor 
( ) Honestidad 
( ) Tolerancia 
( ) Otro. Especifique: ___ _ 

B. Comunicación 

( ) Disciplina 
( ) Nobleza 
( ) Justicia 
( ) Bondad 

3. Generalmente cuando quiero hablar con mis hijos o hijas yo: 

( ) Tengo muchas dificultades 
( ) Tengo Dificultades 
( ) No tengo dificultades, pero tampoco es fácil 
( ) Me es fácil 
( ) Me es sumamente fácil 



4. Si necesito saber algo acerca de mis hijos, yo: 

()Les pregunto abiertamente 
( ) Trato de averiguar, hablando de otro tema 
()Le pregunto a alguien más (hermanos, amigos, etc.) 
( ) Busco entre sus cosas 
( ) Les hago señalamientos con el fin de obtener una respuesta. 

5. Si mis hijos me quieren decir algo, en general yo: 

( ) Dejo lo que estoy haciendo para prestarles atención 
()Les digo que hablen con alguien más (Papá, mamá, abuelos, etc.) 
( ) Les digo que en otro momento 
( ) Los escucho, pero presto poca atención 

6. Cuando se toman decisiones en el hogar, generalmente mis hijos 

( ) No participan 
( ) Participan, pero no opinan 
( ) Participan y opinan 
( ) Opinan; pero no se les toma en cuenta 
( ) No se les toma en cuenta por lo que no se dan cuenta. 

7. En cuáles problemas familiares involucra usted a sus hijos: 

( ) Económicas 
( ) De Pareja 
( ) Enfermedades 
( ) Todos 
( ) Ninguna 
( ) Otro, especifique:---------

C. Etapa del Desarrollo 
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8. Que mi hijo establezca nuevas relaciones en la escuela generalmente 
me: 

( ) Molesta mucho 
() Molesta 
( ) Es indiferente 
() Agrada 
( ) Agrada mucho 



9. Mi relación con mi hijo, desde que entro a la escuela se ha: 

( ) Deteriorado Mucho 
( ) Deteriorado 
( ) Mantenido Igual 
()Mejorado 
( ) Mejorado Mucho 

D. Afectividad 

10.Cuando su hijo le abraza, usted: 

( ) Lo quita inmediatamente 
( ) Responde a su abrazo de manera indiferente 
( ) Se incomoda y evita el abrazo 
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( ) Le parece tierna la muestra de afecto de su hijo/a y responde con un abrazo 
cariñoso. 

11. Cuando su hijo( a) quiere hablar o jugar con usted, en un momento 
donde está ocupado/a, inmediatamente usted: 

()Sonríe y le presta atención. 
( ) Lo ve sin prestarle atención 
()Le regaña y le dice qué usted está ocupado y que no tiene tiempo para esas 
cosas. 
()Lo ignora completamente. 

12.Cuando sus hijos/as llegan a la casa, lo primero que usted hace es: 

( ) Le saluda de manera cortante. 
( ) No siempre se da cuenta de cuando él/ella llegan. 
( ) Inmediatamente le recuerda todo lo que no hizo antes de irse. 
()Lo abraza y le pregunta cómo le fue, escuchándole de manera atenta lo que 
tiene para contar acerca de su día. 

13.¿Con cuánta frecuencia le dice a su hijo que le ama y la importancia 
que tiene para usted?: 

()Nunca 
()Poca 
()A veces 
( ) Casi Siempre 
()Siempre 
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Anexo4. 

Muestra de documento utilizado para invitar a los padres y a las madres de 

familia. 

Estimados padres y madres de familia: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Por este medio le saludamos cordialmente y le invitamos a participar en la investigación 
Necesidades de los padres para el mejoramiento de las relaciones con sus hijos: Un 
abordaje desde la Orientación, llevada a cabo por seis investigadores de la Universidad 
de Costa Rica. 

Su colaboración será de gran aporte en la búsqueda de temas para ayudar a mejorar las 
relaciones con sus hijos e hijas. La información aportada será utilizada para fines 
académicos y de manera confidencial (su nombre no será revelado en el estudio.) 

Miércoles 13 de noviembre del 2012 
Hora: 10:30 a.m 
Lugar: Institución Omar Dengo 
Habrá refrigerio. 

iLos esperamos! 
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Anexo 5 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación: Necesidades de los padres para el mejoramiento de 

las relaciones con sus hijos: Un abordaje desde la Orientación. 

Guía para Grupo Focal con padres y madres de famil ia con hijos entre 7 y 9 

años 

Objetivos Específicos Guía de preguntas y puntos de discusión 

Saludo y bienvenida 

Se aprovecha para explicar a los padres y a las 

madres de familia en qué consiste la actividad. 

Se les aclara que conversarán acerca de 

relaciones entre padres, madres e hijos e hijas. 

Identificar el concepto de Las personas investigadoras orientan la conversación 

relaciones padres e hijos en torno a las siguientes preguntas, que se amplian 

que manejan los para que puedan estar claras. 

participantes adultos del ¿Qué entiende usted por relación padres e hijos? 

estudio. ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos? 

¿Cómo definirían una relación ideal entre padres e 

hijos? 

¿Encuentra diferencias en la comunicación con 

alguno de sus hijos? 



2. Determinar las 

necesidades prioritarias 

que manifiesta el grupo 

de padres para la mejora 

de las relaciones con sus 

hijos. 
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¿Dentro de las relaciones con sus hijos, hay reglas de 

convivencia ya sea implícitas o explicitas? 

¿Tienen dificultades en la relación con sus hijos? 

¿Cuáles seria algunos ejemplos? 

¿Cómo solucionan las dificultades que se le 

presentan? 

1. Plenaria: Ambos grupo exponen lo que 

acordaron 

2. Cierre. 



Anexo 6 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Necesidades de formación de los padres para el mejoramiento de las relaciones que 
establecen con sus hijos: Un abordaje desde la Orientación 

193 

Nombre de los Investigadores: Mariana Araya Ruiz, Allan Cordero Brenes, David 
Chavarría Venegas, Carolina De Sárraga Rivera, Kemberly Marín Castillo y Andrea 
Morales Artavia 

PROPÓSITO DEL PROYECTO: La investigación es realizada por seis estudiantes 
egresados del programa de Licenciatura en la carrera de Ciencias de la Educación con 
énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica. Este estudio constituye un 
requisito para obtener el grado académico de Licenciatura. Se espera conseguir 
información sobre el concepto de relación padres-hijos y los temas que se podrían trabajar 
desde la disciplina de la Orientación, en este sentido, el foco de atención reside en 
identificar, comprender y analizar las necesidades de los padres y/o madres para el 
mejoramiento de las relaciones que establecen con sus hijos. 

A. ;QUÉ SE HARÁ?: Como parte de la investigación, se le solicita su autorización 
para grabarla participación en un grupo focal, del cual se obtendrán sus puntos de 
vista sobre la relación con su hijo, esta información será utilizada para analizar temas 
que puedan ser intervenidos desde la orientación con el objetivo de ayudar a mejorar 
las relaciones entre padres e hijos. 

B. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar un riesgo o molestia, que en 
este caso serían mínimas para usted, por lo siguiente: algunas preguntas 
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podrían resultarle incómodas o considerarlas muy relacionadas con el 
ambiente o escenario familiar. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 
ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan 
más acerca de la relaciones entre padres e hijos y este conocimiento permita analizar 
y proponer métodos para ayudar a mejorar estas relaciones y beneficie a otras 
personas en el futuro. Asimismo puede significar utilidad en el contexto de la escuela 
en la que estudia su hijo. 

D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber conversado con 
alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas. Además, puedo consultar sobre los derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS -Consejo 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 
extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes sobre las 
limitaciones de los investigadores para proteger el carácter confidencial de los datos y de 
las consecuencias que cabe esperar de su quebrantamiento. Por ejemplo, cuando la ley 
obliga a informar sobre ciertas enfermedades o sobre cualquier indicio de maltrato o 
abandono infantil. Estas limitaciones y otras deben preverse y ser señaladas a los presuntos 
participantes. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leido o se me ha leido, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) 
fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo 
fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento 
fecha 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) 

fecha 
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Anexo 7: Informe Análisis de SPSS 

[Conjunto_de_datosl] D:\Descargas\Profesional\Tesis.sav 

Resumen de los casos 

Casos 
- ----- ----- - ------------ --

Válidos Perdidos Total 
r--------- -- -- -·- --------- - - -------------r------ --

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 
$Pregunta13ª 92 1 39,7% 140 1 60,3% 232 100,0% 

! 

$Pregunta 14 a 230 99,1% 2 ,9% 232 
1 

100,0% 
' 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Frecuencias $Pregunta13 

Respuestas 1 

------ ----~ 

: Porcentaje de 
Nº Porcentaje casos 

Nivel de Importanciaª Respeto 17 18,1% ' 18,5% 

Confianza 10 10,6% 10,9% 

Amor 64 68,1% 69,6% 

Otro 3 3,2% 3,3% 
a Total 94 100,0% 102,2% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 



Frecuencias $Prcgunta13 

Nombf'evar 

ffi Nivel de Importancia Respeto 
CZJ Nivel de Importancia Confianza 

•Nivel de Importancia Amor 
O Nivel de Importancia Otro 
•Total 

Respuestas Nº Respuestas 
Porcentaje 

Porcentaje de casos 

Estadísticos 

Frecuencias $Pregunta14 

Respuestas 

Porcentaje de 
Nº Porcentaie casos 

Valores más utilizados en Respeto 221 12,9% 96,1% 
la relaciónª Confianza 206 12,0% 89,6% 

Responsabilidad 207 12,1% 90,0% 

Amor 212 12,3% 92,2% 

Honestidad 197 11,5% 85,7% 

Tolerancia 127 7.4% 55,2% 

Disciplina 194 D 11,3% 84,3% 

Nobleza 116 6,8% 50,4% 

Justicia 101 5,9% 43,9% 

Bondad 132 7,7% 57,4% 

Otro 4 ,2% 1,7% 

Total 1717 100,0% 746,5% 

a Agrupacion de dicotomías Tabulado el valor 1. 
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Respuestas Nº 

Frecuencias 

Frecuencias $Prcgunta14 

Respuestas 
Porcentaje 

Estadísticos 

Porcentaje de 
casos 

Nombrevar 
m Valores más utilizados en la relación Respeto 
fil Valores más utilizados en la relación Confianza 

•Valores más utilizados en la relación Responsabilidad 
O Valores más utilizados en la relación Amor 
•Valores más utilizados en la relación Honestidad 

O Valores más utilizados en la relación Tolerancia 
!J Valores más utilizados en la relación Disciplina 
•Valores más utilizados en la relación Nobleza 
•Valores más utilizados en la relación Justicia 

O valores más utilizados en la relación Bondad 
Cl Valores más utilizados en la relación Otro 

•l!J!Total 

[Conjunto_de_datosl ] D:\Descargas\Profesional\Tesis. sav 

Estadísticos 

Institución Pregunta 01 Prequnta 02 PreQunta 03 
~J Válidos 232 227 222 222 

Perdidos o 5 10 10 

Estadísticos 

Pregunta 04 Pregunta 05 Pregunta 06 Pregunta 07 
f 1 Válidos 223 225 224 226 

Perdidos 9 7 8 6 

Estadísticos 

Preounta 08 Pregunta 09 Pregunta 10 Pregunta 11 
N Válidos 217 224 221 221 

Perdidos 15 8 11 11 
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Estadísticos 

Generalment 1 

e cuando Si necesito Sí mis hijos 
quiero hablar saber algo me quieren 
con mis hijos acerca de mis decir algo, en 

PreQunta 12 o hijas vo: hijos, yo: general yo: 
N Válidos 222 224 203 223 

Perdidos 10 8 1 29 9 
1 

Estadísticos 

i ! Que mi hijo 
Cuando se ¡ En cuáles establezca Mi relación 

toman ' problemas con mi hijo, 1 nuevas 
decisiones en 1 familiares relaciones en desde que 

el hogar, involucra la escuela entro a la 
generalmente usted a sus generalmerte escuela se 

mis hiios: hiios me: ha: 
N Válidos 221 203 225 

! 

227 

Perdidos 11 ' 29 7 5 

Estadísticos 

Cuando su 
hijo o hija 1 

quiere hablar 
o jugar con 
usted, en un Cuando sus ¿Con cuánta 

momento hijos o hijas i frecuencia le 
donde está llegan a la dice a su hijo 
ocupado u casa, lo que le ama y 

Cuando su ocupada, primero que la importancia 
hijo le abraza, inmediatame usted hace 

'¡ 

que tiene 
usted: nte usted: es: oara usted? 

N Válidos 227 221 222 225 
Perdidos 5 11 10 7 

Estadísticos 

Media 1,46 1,48 4,58 
Mediana 1,00 1,00 5,00 
Moda 1 5 
Desv. típ. ,705 ,881 ,755 
Asimetría 1,889 2,396 -2,950 

Error típ. de asimetría ,162 ,163 ,163 
Mínimo • 1 
Máximo 5 5 5 
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Estadísticos 

' Preounta 04 Preounta 05 Preounta 06 Preounta 07 
Media 4,50 2,55 1,67 4,45 

Mediana 5,00 2,00 1,00 5,00 

Moda 5 2 1 5 

Desv. típ. ,890 1,168 ,951 1,024 

Asimetría -2,510 ,427 1,653 -2,398 

Error típ. de asimetría ,163 ,162 ,163 ,162 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 1 5 5 

Estadísticos 

' Pregunta 08 Pregunta 09 
! 

Pregunta 10 Pregunta 11 
Media 3,67 4,30 3,92 3,75 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 5 5 4 

Desv. típ. 1,146 ,912 1, 121 1,198 

Asimetría -,785 -2,036 -,834 -,908 

Error típ. de asimetría ,165 ,163 ,164 ,164 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 

Estadísticos 

Generalment 
e cuando Si necesito Si mis hijos 

quiero hablar saber algo me quieren 
con mis hijos acerca de mis decir algo, en 

Pregunta 12 o hijas yo: hijos, yo: general yo: 
Media 3,14 3,64 1,19 1,45 

Mediana 3,00 3,00 1,00 1,00 

Moda 2 3 ~ 1 

Desv. típ. 1,355 ,927 ,702 1,042 

Asimetría -,072 ,087 4,312 1,944 

Error típ. de asimetría ,163 ,163 '171 ,163 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 4 

Página 5 



201 

Estadísticos 

Que mi hijo 
Mi relación Cuando se En cuáles establezca 

toman problemas nuevas con mi hijo, 
decisiones en familiares relaciones en desde que 

el hogar, involucra la escuela entro a la 
generalmente usted a sus generalmente escuela se 

mis hiios: hiios me: ha: 
Media 2,79 4,08 4,41 3,90 

Mediana 3,00 5,00 4,00 4,00 

Moda 3 5 4 3 

Desv. típ. ,715 1,378 ,614 ,914 

Asimetría -,650 -1,046 -1,121 -,043 

Error típ. de asimetría ,164 ,171 ,162 ,162 

Mínimo 1 1 1 2 

Máximo 5 7 5 5 

Estadísticos 

Cuando su 
hijo o hija 

quiere hablar 
o jugar con 
usted, en un Cuando sus fr Con cuánta 

momento hijos o hijas recuencia le 
donde está llegan a la dice a su hijo 
ocupado u casa, lo que le ama y 

Cuando su ocupada, primero que la importancia 
hijo le abraza, inmediatame usted hace que tiene 

usted: nte usted: es: oara usted? 
Media 3,93 1,45 3,74 4,63 

Mediana 4,00 1,00 4,00 5,00 

Moda 4 1 4 5 

Desv. típ. ,318 ,931 ,815 ,696 

Asimetría -5,696 1,878 -2,925 -2,085 

Error típ. de asimetría ,162 ,164 ,163 ,162 

Mínimo 1 1 1 2 

Máximo 4 4 4 5 

Tabla de frecuencia 

Institución 

Frecuencia Porcentaie 
Porcentaje 

válido 
Porcenaje 
acumulado 

Válidos Argentina 61 26,3 26,3 26,3 

Costa Rica 6 2,6 2,6 28,9 

Juan Rafael Mora 112 48,3 48,3 77,2 

Mauro Fernandez 16 6,9 6,9 84,1 

Ornar Dengo 37 15,9 15,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0 
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Pregunta 01 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia ; Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 143 61,6 63,0 
1 

63,0 

En Desacuerdo 68 29,3 
! 

93,0 30,0 1 

Ni Acuerdo, Ni en 13 5,6 5,7 98,7 
Desacuerdo 

En Acuerdo 1 .4 .4 99,1 

En Total Acuerdo 2 ,9 ,9 100,0 

Total 227 97,8 100,0 

Perdidos No Responde 5 2,2 

Total 232 100,0 

Pregunta 02 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 151 65,1 68,0 68,0 

En Desacuerdo 53 22,8 <> 23,9 91,9 

Ni Acuerdo, Ni en 7 3,0 3,2 95,0 
Desacuerdo 

En Acuerdo 5 2,2 2,3 97,3 

En Total Acuerdo 6 2,6 2,7 100,0 

Total 222 95,7 100,0 

Perdidos No Responde 10 4,3 

Total 232 100,0 

Pregunta 03 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 6 2,6 2,7 2,7 

En Acuerdo 69 29,7 31, 1 33,8 

En Total Acuerdo 147 63,4 66,2 100,0 

Total 222 95,7 100,0 

Perdidos No Responde 10 4,3 

Total 232 100,0 

Pregunta 04 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 8 3,4 3,6 3,6 

En Desacuerdo 3 1,3 1,3 4,9 

Ni Acuerdo, Ni en 3 
Desacuerdo 

1,3 1,3 6,3 

En Acuerdo 65 28,0 29,1 35,4 

En Total Acuerdo 144 62,1 64,6 100,0 

Total 223 96,1 100,0 
Perdidos No Responde 9 3,9 

Total 232 100,0 
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Pregunta 05 

i Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia ! Porcentaje válido 1 

acumulado 
Válidos En Total Desacuerdo 43 18,5 19, 1 ! 19, 1 

En Desacuerdo 84 36,2 37,3 56,4 

Ni Acuerdo, Ni en 42 18, 1 18,7 75,1 
Desacuerdo 

En Acuerdo 43 
1 

18,5 19, 1 94,2 

En Total Acuerdo 13 i 
! 

5,6 5,8 100,0 

Total 225 ' 97,0 100,0 

Perdidos No Responde 7 3,0 

Total 232 ¡ 100,0 

Pregunta 06 

' Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 125 53,9 55,8 55,8 

En Desacuerdo 68 i 29,3 30,4 86,2 

Ni Acuerdo, Ni en 16 6,9 7, 1 93,3 
Desacuerdo 

En Acuerdo 10 4,3 4,5 97,8 

En Total Acuerdo 5 2,2 2,2 100,0 

Total 224 96,6 100,0 

Perdidos No Responde 8 3,4 

Total 232 100,0 

Pregunta 07 

; 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos En Total Desacuerdo 13 5,6 5,8 5,8 

En Desacuerdo 4 1,7 1,8 7,5 

En Acuerdo 60 25,9 26,5 34,1 

En Total Acuerdo 149 64,2 65,9 100,0 

Total 226 97,4 100,0 

Perdidos No Responde 6 2,6 

Total 232 100,0 

Pregunta 08 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 14 6,0 6,5 6,5 

En Desacuerdo 22 9,5 10, 1 16,6 

Ni Acuerdo, Ni en 39 16,8 18,0 34,6 
Desacuerdo 

En Acuerdo 88 37,9 40,6 75, 1 

En Total Acuerdo 54 23,3 24,9 100,0 

Total 217 93,5 100,0 
Perdidos No Responde 15 6,5 

Total 232 100,0 
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Pregunta 09 

: Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia ¡ Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 9 1 3,9 4,0 4,0 

En Desacuerdo 3 
¡ 

1,3 1,3 5,4 

Ni Acuerdo, Ni en 6 2,6 2,7 8,0 
Desacuerdo 

En Acuerdo 99 42,7 44,2 52,2 

En Total Acuerdo 107 46,1 47,8 100,0 

Total 224 96,6 100,0 

Perdidos No Responde 8 3,4 

Total 232 100,0 

Pregunta 10 

Porcentaje 1 Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido i acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 9 3,9 4,1 4,1 

En Desacuerdo 15 6,5 6,8 10,9 

Ni Acuerdo, Nf en 49 21, 1 22,2 33,0 
Desacuerdo 

En Acuerdo 60 25,9 27,1 60,2 

En Total Acuerdo 88 37,9 39,8 100,0 

Total 221 95,3 100,0 

Perdidos No Responde 11 4,7 
' 
! 

Total 232 100,0 

Pregunta 11 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 16 6,9 7,2 ! 7,2 

En Desacuerdo 24 10,3 10,9 18, 1 

Ni Acuerdo, Ni en 25 10,8 11,3 29,4 
Desacuerdo 

En Acuerdo 91 39,2 41,2 70,6 

En Total Acuerdo 65 28,0 29,4 100,0 

Total 221 95,3 100,0 

Perdidos No Responde 11 4,7 

Total 232 100,0 

Pregunta 12 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En Total Desacuerdo 30 12,9 13,5 13,5 

En Desacuerdo 54 23,3 24,3 37,8 

Ni Acuerdo, Ni en 40 17,2 18,0 55,9 
Desacuerdo 

En Acuerdo 52 22,4 23,4 79,3 

En Total Acuerdo 46 19,8 20,7 100,0 

Total 222 95,7 100,0 
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Pregunta 12 

Frecuencia 1 Porcentaie 
Perdidos No Responde 10 

1 
4,3 

Total 232 
1 

100,0 i 

Generalmente cuando quiero hablar con mis hijos o hijas yo: 

i Porcentaje Porcentije 
Frecuencia , Porcentaie válido acumulado 

Válidos Tengo Muchas 4 : 1,7 1,8 1,8 
Dificultades 

Tengo Dificultades 4 1,7 1,8 3,6 

No tengo Dificultades, 114 49,1 50,9 54,5 
Pero tampoco es Fácil 

Me es fácil 48 20,7 21,4 75,9 

Me es sumamente fácil 54 23,3 24,1 100,0 

Total 224 96,6 100,0 

Perdidos No Sabe/No Responde 8 3,4 

Total 232 100,0 

Si necesito saber algo acerca de mis hijos, yo: 

Porcentaje Porcentije 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Les pregunto 183 78,9 90,1 90,1 
abiertamente 

Trato de averiguar, 12 5,2 5,9 96,1 
hablando de otro tema 

Le pregunto a alguien 1 ,4 ,5 96,6 
más 

Busco entre sus cosas 3 1,3 1,5 98,0 

Les hago señalamientos 4 1,7 2,0 100,0 
con el fin de obtener una 
respuesta 

Total 203 87,5 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 29 12,5 

Total 232 100,0 

Sí mis hijos me quieren decir algo, en general yo: 

Porcentaje Porcentije 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Dejo lo que estoy 186 80,2 83,4 83,4 
haciendo para prestarles 
atención 

Les digo que hable con 2 ,9 ,9 84,3 
alguien más 

Les digo que en otro 6 2,6 2,7 87,0 
momento 

Los escucho, pero presto 29 12,5 13,0 100,0 
poca atención 

Total 223 96,1 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 9 3,9 

Total 232 100,0 
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Cuando se toman decisiones en el hogar, generalmente mis hij os: 

1 Porcentaje ! Porcentaje 
Frecuencia i Porcentaie válido 1 acumulado 

Válidos No Participan 18 ! 
1 

7,8 8,1 ! 8,1 

Participan, pero no 25 10,8 11,3 19,5 
opinan 

1 

Participan y Opinan 168 
1 

72,4 76,0 95,5 

Opinan; pero no se les 5 2,2 2,3 97,7 
toma en cuenta 

No se les toma en cuenta 5 2,2 2,3 100,0 
por lo que no se dan ! 

cuenta 

Total 221 95,3 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 11 4,7 

Total 232 100,0 

En cuáles problemas familiares involucra usted a sus hijos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Económicas 21 9, 1 10,3 10,3 

De Pareja 5 2,2 2,5 12,8 

Enfermedades 34 14,7 16,7 29,6 

Todos 26 11,2 12,8 42,4 

Ninguna 112 48,3 55,2 97,5 

Problemas entre 3 1,3 1,5 99,0 
hermanos 

Pérdida de Objetos 2 ,9 1,0 100,0 

Total 203 87,5 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 29 12,5 

Total 232 100,0 

Que mi hijo establezca nuevas relaciones en la escuela generalment e me: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Molesta mucho 1 ,4 ,4 ,4 

Molesta 1 ,4 ,4 ,9 

Es indiferente 6 2,6 2,7 3,6 

Agrada 113 48,7 50,2 53,8 

Agrada mucho 104 44,8 46,2 100,0 

Total 225 97,0 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 7 3,0 

Total 232 100,0 

Mi relación con mi hij o, desde que entro a la escuela se ha: 

Porcentaje Porcenflje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Deteriorado 7 3,0 3,1 3,1 

Mantenido igual 86 37,1 37,9 41,0 

Mejorado 57 24,6 25, 1 66,1 

Mejorado mucho 77 33,2 33,9 100,0 
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Mi relación con mi hijo, desde que entro a la escuela se ha: 

1 

1 1 Porcentaje 
Frecuencia : Porcentaje 1 válido 

Válidos Total 227 1 97,8 100,0 
' 

' Perdidos No Responde/No Aplica 5 2,2 

Total 232 100,0 

Cuando su hijo le abraza, usted: 

Porcentaje 
1 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 1 acumulado 

Válidos Lo quita inmediatamente 1 ,4 ,4 
1 

,4 

Responde a su abrazo de 1 ,4 ,4 1 ,9 
manera indiferente 1 

1 Se incomoda y evita el 11 4,7 4,8 ! 5,7 
abrazo 

Le parece tierna la 214 92,2 94,3 100,0 
muestra de afecto de su 
hijo o hija y responde con 
un abrazo cariñoso 

Total 227 97,8 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 5 2,2 

Total 
1 

232 100,0 1 

i 

Cuando su hijo o hija quiere hablar o jugar con usted, en un momento donde está ocupado u 
ocupada, inmediatamente usted: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Sonríe y le presta 172 74,1 77,8 ' 77,8 
atención 

Lo ve sin prestarle 15 6,5 6,8 84,6 
atención 

Le regaña y le dice que 17 7,3 7,7 92,3 
usted está ocupado y que 
no tiene tiempo para 
esas cosas 

Lo ignora completamente 17 7,3 7,7 100,0 

Total 221 95,3 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 11 4,7 

Total 232 100,0 

Cuando sus hijos o hij as llegan a la casa, lo primer o que usted hace es: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Le saluda de manera 16 6,9 7,2 7,2 
cortante 

No siempre se da cuenta 4 1,7 1,8 9,0 
de cuan él o ella llegan 

Inmediatamente le 2 ,9 ,9 9,9 
recuerda todo lo que no 
hizo antes de irse 

Lo abraza y le pregunta 200 86,2 90,1 100,0 
cómo le fue, 
escuchándole de manera 
atenta lo que tiene para 
contar acerca de su día. 
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Cuando sus hijos o hijas llegan a la casa, lo primero que ust ed hace es: 
-

Frecuencia Porcenta~e 
Porcentaje 

válido 
Válidos Total 222 95,7 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 10 4,3 

Total 232 100,0 

¿Con cuánta frecuencia le dice a su hijo que le ama y la impor tancia que tiene para usted? 

Frecuencia Porcenta·e 
Porcentaje 

válido 
Válidos Poca 6 2,6 2,7 

A Veces 10 4,3 4,4 

Casis Siempre 45 19,4 20,0 

Siempre 164 70,7 72,9 

Total 225 97,0 100,0 

Perdidos No Responde/No Aplica 7 3,0 

Total 232 100,0 

Gráfico de sectores 

Institución 

\ 
148.28% 1 

/ 

/ 
/ 

Porcentaje 
acumulado 

2,7 

7,1 

27, 1 

100,0 

•Argentina 
Jü) Costa Rica 
n Juan Rafael Mora 
•Mauro Femandez 
O Ornar Dengo 
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Pregunta 01 

•En Total Desacuerdo 
• En Desacuerdo o Ni Ac:ueTdo, Ni en 

Desacuerdo 
• enAcuerdo 
O En Total Acuerdo 
•Perdidos 
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Pregunta 02 

•En Total Desacuerdo 
8 En Desacuerdo 
O Ni Acuerdo, Ni en 

Desacuerdo .En Acuerdo 
O En Total Acuerdo 
•Perdidos 
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Pregunta 03 

/ 
I 

1 
\ ~ 

• En T~ Oewcueldo . En Acuerdo 
0 En Total Ac~ 
• Perdido$ 
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Pregunta 04 

\ 
~ 

/ 

-

• En Total Desacuerdo 
!l En Desacuerdo 
O Ni Acuerdo, Ni en 

Desacuerdo 
•en Acuerdo 
O En Total Acuerdo 
11 Perdidos 
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Pregunta 05 

• En Total Desacuerdo 
1J En Desacuerdo 
O Ni Acuerdo. Ni en 

Desacuerdo 
•En Acuerdo 
O En Total Acuerdo 
llPerdidos 
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Pregunta 06 

• En Total Desacuerdo 
•En Desacuerdo 
O Ni Acuerdo, Ni en 

Desacuerdo .En Acuerdo 

O En To1al Acuerdo 
ti Perdidos 
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Pregunta 07 

• En Total Desacuerdo 
SJ En Desacuerdo 
O En Acuerdo 

8 En Total Acuerdo 
O Perdidos 
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Pregunta 08 

ku 1 

¡1un•f 

• En Total Deucuet0o 
•En OeNcuaroo 
O N1 Atueroo Nt en 

O.S.CUeróo 
• EnAcuordo 
CJ En Total Acuordo 
• Perdidos 

J>~gma ::!I 
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Pregunta 09 

•en Total 8 En D Desacuerdo 
. esacuerdo 

O~· Acuerdo. Ni en 

• 
esacuerdo 

En Acuerdo 

º•En Total Acuerdo 
Perdidos 
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Pregunta 10 

•
• En Total Desacuerdo 

En Desacuerdo 
O Ni Acue1do, Ni en 

Desacuerdo 
•En Acuerdo 
O En Total Acuerdo 
ll Perdidos 
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Pregunta 11 

,/ 
t 

111 En Total Desacuerdo 
• En Desacuerdo 
O Ní Acuerdo, Ni en 

Desacuerdo •En Acuerdo 
O En Total Acuerdo 
•Perdidos 
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Pregunta 12 

-~ 

/ 

•En TOUll C>Mecverdo 
• En OesacuenlO o NI ,&.cuerdo. N1 en 

0cHCIJC!rdO 
• Ln /\cuordo 
O Ln 10131 Acuot'do 
•PordldoS 

220 
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Generalmente cuando quiero hablar con mis hijos o hijas yo: 

• Tengo Muchas Dificultades 
fl Tengo Diflcultades 
O No tengo Dificultades. Pero 

tampoco es Fácil 
•Mees facil 
O Me es sumamente fácil 
fil Perdidos 
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Si necesito saber algo acerca de mis hijos, yo: 

• Les pregunto abiertamente 
•Trato de averiguar, 

hablando de otro tema 
O Le pregunto a alguien más 

•Busco entre sus cosas 
Les hago señalamientos 

O con e 1 fin de obtener una 
respuesta 

• Perdidos 
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Sí mis hijos me quieren decir algo, en general yo: 

R Dejo lo que estoy haciendo 
para prestarles atención 

B Les digo que hable con 
alguien más 

O Les digo que en otro 
momento 

• Los escucho, pero presto 
poca atención 

O Perdidos 
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Cuando se toman decisiones en el hogar, generalmente mis hijos: 

J 

• No Participan 
ID Participan. pero no opinan 
O Participan y Opinan 
• Opinan: pero no se les 

toma en cuenta 
No se les toma en cuenta 

O por lo que no se dan 
cuenta 

•Perdidos 
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/ 

\ 

En cuáles problemas familiares involucra usted a sus hijos 

1111 Económicas . De Pareja 
O Enfermedades 

.Todos 
O Ninguna 
• Problemas entre hermanos 
(i] Pérdida de Objetos 
n Perdidos 
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Que mi hijo establezca nuevas relaciones en la escuela generalmente me: 

• Molesta mucho 
• Molesta 
D Es indiferente 

• Agrada 
O Agrada mucho 
• Perdidos 
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Mi relación con mi hijo, desde que entro a la escuela se ha: 

• Deteriorado 
11 Mantenido igual 
O Mejorado 
• Mejorado mucho 
O Perdidos 
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Cuando su hijo le abraza, usted: 

a Lo quita inmediatamente a Responde a su abrazo de 
manera indiferente 

O Se incomoda y evita el 
abrazo 
Le parece tierna la muestra a de afecto de su hijo o hija y 
responde con un abrazo 
caññoso 

O Perdidos 
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Cuando su hijo o hija quiere hablar o jugar con usted, en un momento donde 
está ocupado u ocupada, inmediatamente usted: 

• Sonrie y le presta atención 
• Lo ve son prestar1e 

atencion 
Le regaña y le dice que 

O usted está ocupado y que 
no tiene uempo para esas 
cosas 

• Lo 19nora compleiamenle 
O Perdidos 
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Cuando sus hijos o hijas llegan a la casa, lo primero que usted hace es: 

• Le saluda de manera 
cortante 

• No siempre se da cuenta 
de cuan él o ella llegan 
Inmediatamente le recuerda 

O todo to que no hizo antes 
de irse 
Lo abraza y te pregunta 
cómo le fue, escuchándole 

•de manera alenta lo que 
tiene para contar acerca 
de su día. 

O Perdidos 
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¿Con cuánta frecuencia le dice a su hijo que le ama y la importancia que tiene 
para usted? 

•Poca 
•Aveces 
O Casis Siempre 
•siempre 
O Perdidos 
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