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RESUMEN 

Los estilos de crianza son un factor predeterminante para la construcción de habilidades 

sociales y emocionales, puesto que el hogar es considerado como el  primer espacio de 

formación integral. No obstante, las personas con discapacidad intelectual presentan 

dificultades para identificar, comprender y exteriorizar sus emociones, así como para 

interactuar  con otras personas en la vida cotidiana. Por tal motivo, para la elaboración 

del presente estudio investigativo se ha procedido a seleccionar el caso de un estudiante 

de 11 años perteneciente a la Escuela de Educación General Básica “Augusta Mora de 

Franco” ubicada en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, quien presenta 

discapacidad intelectual grave. El estado socioemocional del estudiante es variante, 

quien ha manifestado también conductas desafiantes, evidenciándose falencias en las 

principales habilidades tales como autocontrol, autoconocimiento y resolución de 

problemas. 

 

Esta situación ha llevado a delimitar la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

influencia tienen los estilos de crianza sobre el desarrollo socio emocional de un 

estudiante con discapacidad intelectual grave? De tal modo, que  se ha planteado como 

objetivo el analizar la influencia de los estilos de crianza en el desarrollo socio emocional 

de un estudiante con discapacidad intelectual grave. Como fundamento epistemológico 

se utilizó el enfoque sistémico familiar en la que se resalta la importancia del sistema 

familiar y la singularidad  de cada hogar, donde se enfatiza en el aporte del estilo 

parental al desarrollo del individuo. 

 

El proceso metodológico se llevó a cabo mediante un paradigma cualitativo con un 

alcance de tipo correlacional con el fin de medir la relación entre las dos categorías de 

análisis: estilos de crianza y desarrollo socioemocional. Los instrumentos aplicados 

fueron la entrevista familiar estructurada en la que se destacó la permisividad de la 

madre, el control rígido de su padre y la poca interacción del menor con las demás 

personas de su entorno; luego se encuentra guía de observación en la que se percibió 

la timidez, y las complicaciones en la identificación de emociones y finalmente el test 

desarrollado para medir las cinco áreas del desarrollo socioemocional: socialización en 

las relaciones interpersonales, autoestima, solución de problemas - adaptabilidad, 

optimismo y manejo de la emoción. 
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Luego de interpretar los resultados obtenidos durante la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos se obtuvo como conclusiones que los estilos parentales 

desempeñan un rol fundamentan en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los 

hijos, dado que son los hábitos y acciones cotidianas que los padres y madres 

manifiestan ante las demandas de los niños. Es así como se determinó que los estilos 

parentales que predominan en la familia del niño con discapacidad intelectual son el 

estilo permisivo y autoritario, los que se caracterizan por ser inadecuados frente a un 

desarrollo socioemocional idóneo. 

 

Además, se corroboró que existe relación entre el estilo de crianza y el desarrollo 

socioemocional influyendo en el estudiante que presenta discapacidad intelectual grave, 

dado que los problemas que se suscitan en la familia y la educación que recibe en casa 

afectan a su desenvolvimiento a nivel social, al progreso de conductas proactivas y a la 

correcta modulación de las emociones, siendo la discapacidad intelectual que posee un 

elemento que interviene para receptar, procesar e identificar lo que sucede a su exterior. 

 

 

Al finalizar el abordaje del estudio de caso de la investigación en relación a los estilos 

de crianza y desarrollo socioemocional se estiman como recomendaciones dar 

seguimiento a la investigación mediante la aplicación de otras baterías 

psicopedagógicas para la obtención de nuevos datos que sean relevantes para el 

estudio de caso. Por consiguiente con las categorías de análisis utilizar un enfoque de 

investigación de tipo mixto con el fin de abordar la discapacidad intelectual desde otra 

perspectiva, hacer uso de nuevos aportes científicos como fundamento teórico para la 

construcción de un proyecto de investigación. Con respecto al hogar, dar apertura a la 

comunicación y diálogo familiar, estableciendo límites y permitir que el menor cumpla 

con los horarios o rutinas establecidas. En el contexto áulico, organizar actividades 

grupales que fomenten el ambiente de integración escolar y participación colectiva y 

trabajar con profesionales desarrollando las áreas socioemocionales, tales como la 

asertividad, empatía, comunicación asertiva en el estudiante a través de ejercicios 

prácticos y sencillos de ejecutar. 

 

Palabras claves: Estilos de crianza, Desarrollo socioemocional, Familia, Discapacidad 

Intelectual Grave, Comunicación. 
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ABSTRACT 
 

Parenting styles are a predominant factor for building social and emotional skills since 

the home is considered the first place for an integral forming. Nevertheless, people with 

intellectual disabilities have problems when identifying, understanding, and expressing 

their emotions, so as interacting with other people in daily life. For this reason, to work 

out this research, we have chosen the case of one 11 years old student from Escuela de 

Educación General Básica “Augusta Mora de Franco”, placed in Machala city. This 

student has a severe intellectual disability and this situation reflects the student's social-

emotional state is variant; sometimes he presents defiant behavior evidencing 

shortcomings in the main skills such as self-control, self-knowledge, and problem-

solving.  

 

This situation has carried out us to delimitate the following working out question: What 

influence do the breeding styles have on social-emotional development in one severe 

intellectual disability student? In such a way, it has been proposed as an objective to 

analyze the influence of parenting styles on the socio-emotional development of a 

student with a severe intellectual disability. As an epistemological foundation, the family 

systemic approach, which highlights the importance of the family system and the 

uniqueness of each home, was used, emphasizing the contribution of the parental style 

to the development of the individual. 

 

The methodological process was carried out through a qualitative paradigm with a 

correlational scope to measure the relationship between the two categories of analysis: 

parenting styles and socio-emotional development. The instruments applied for this 

research were the structured family interview where the permissiveness of the mother, 

the rigid control of the father, and the little interaction of the younger boy with the other 

people in his environment was highlighted; then there is an observation guide in which 

shyness was perceived and complications in the identification of emotions. Finally, the 

test was developed to measure the five areas of socio-emotional development: 

socialization in interpersonal relationships, self-esteem, problem-solving adaptability, 

optimism, and emotion management. 

 

After interpreting, the results obtained during the application of the data collection 

instrument It was obtained the conclusion that parenting styles play a fundamental role 

in the cognitive, emotional, and social development of children since they are the daily 

habits and actions that fathers and mothers manifest to the demands of children. That is 
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how it was determined that the parenting styles that predominate in the intellectual 

disability child’s family are the permissive and authoritarian styles, which are 

characterized by being inadequate in facing suitable socio-emotional development. 

 

Moreover, it was proved that there is a relationship between parenting style and socio-

emotional development, which influences students with severe intellectual disabilities. 

Since the problems that occur in the family, and the education that he receives at home 

affects his development in the social field, the progress of proactive behaviors and the 

correct modulation of the emotions being the intellectual disability he has an element that 

intervenes to receive, process and identify what happens outside.   

 

At the end of the approach to the case study of the research about parenting styles and 

socio-emotional development, it is estimated as recommendations to follow up on the 

research through the application of other psycho-pedagogical tools to obtain new data 

that are relevant to the study of the case. Therefore, with the categories of analysis, use 

a mixed-type research approach to approach the intellectual disability from another 

perspective, making use of new scientific contributions as a theoretical foundation for the 

construction of a research project about the home, opening up family communication 

and dialogue, establish limits, and allow the child to comply with the established 

schedules or routines. In the classroom context, organize group activities that promote 

the atmosphere of school integration and collective participation and work with 

professionals to develop socio-emotional areas, such as assertiveness, empathy, and 

assertive communication in the student through practical exercises that are simple to 

execute. 

Key words: Parenting styles, Social-emotional development, Family, Severe intellectual 

disability, Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del tema de investigación radica en la necesidad de conocer cómo el 

actuar de los padres incide en el desenvolvimiento de los hijos frente a determinadas 

situaciones. Cabe destacar que la familia es considerada por la sociedad como la unidad 

de grupo más importante, debido a que todos sus miembros comparten un estrecho 

vínculo a nivel biológico, social y emocional.  Es en este entorno en el cual el individuo 

se desenvuelve desde los primeros años de su vida convirtiéndose en un factor 

determinante de manera positiva o negativa  para el desarrollo de  las habilidades 

socioemocionales, las mismas que permiten la interacción con otros, ser empáticos, 

resilientes, mostrar autocontrol y asertivos.  

En este sentido, Infante y Martinez (2016) indican que los estilos parentales inciden en 

el comportamiento y la manera en afrontar diversas situaciones. Además, una crianza 

positiva en niños, niñas y adolescentes puede ser determinante para generar un sentido 

de pertenencia e ir formando hasta llegar a la construcción  de valores, buenos hábitos, 

que garanticen la supervivencia y el buen desarrollo del individuo en todos los entornos. 

Es así como surge el interés por investigar el presente tema, siendo de gran relevancia 

abordar cómo el desarrollo socioemocional es influenciado por algún tipo de estilo 

parental en particular. 

Para la elaboración del presente estudio investigativo se ha procedido a seleccionar el 

caso de un estudiante de 11 años perteneciente a la Escuela de Educación General 

Básica “Augusta Mora de Franco” ubicada en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 

quien presenta discapacidad intelectual grave. La docente ha referenciado que el estado 

socioemocional del estudiante es variante, quien ha presentado también conductas 

desafiantes, evidenciándose falencias en las principales habilidades a nivel social y 

emocional tales como autocontrol, autoconocimiento, resolución de problemas siendo 

el estilo de crianza un factor predominante en dicha situación.  

Por consiguiente, en los últimos años, se ha plasmado la gran prominencia que ejercen 

los estilos parentales en la formación y la construcción de las habilidades socio 

emocionales. En este sentido, las personas con discapacidad intelectual presentan 

inconvenientes tanto para desarrollar, comprender y exteriorizar sus emociones como 

para interactuar  con otras personas en la vida cotidiana. Para ello, es preciso 

mencionar, que un estudio realizado por Pacheco y Osorno (2021) indican que el 

88.89% de niñas son quienes lograron demostrar que cuentan con un mayor desarrollo 
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al relacionarse con los demás, al contrario de los niños quienes obtuvieron el 61.11% 

teniendo un porcentaje menor colocando en evidencia las dificultades que presentan en 

mayor grado los varones. 

 

Asimismo, en el Ecuador se han realizado varias investigaciones sobre este tema de 

estudio, enfatizando en la necesidad de mejorar y trabajar en herramientas que les 

permitan a los estudiantes con discapacidad intelectual desenvolverse en todo ámbito, 

de modo que se han evidenciado que el 38% de niños presentan un nivel leve en 

habilidades sociales, mientras que el 56% tiene un nivel moderado y tan sólo el 6% 

obtuvo un nivel alto (Sánchez, 2020). 

 

Por ello, es necesario abordar el desarrollo de las habilidades sociales; temática que 

resulta fundamental en el proceso de escolarización debido a que están relacionadas 

con nuestro aspecto cognitivo indirectamente cuando compartimos tiempo con más 

personas; evidenciando cómo cada individuo hace el uso de las habilidades sociales 

mediante los distintos tipos de lenguaje sean estos verbal o no verbal. Por todo lo 

anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema: ¿Qué influencia tienen los 

estilos de crianza sobre el desarrollo socio emocional de un estudiante con discapacidad 

intelectual grave? De modo que se ha planteado como objetivo: Analizar la influencia de 

los estilos de crianza en el desarrollo socio emocional de un estudiante con discapacidad 

intelectual grave. 

El presente documento de investigación contará con la siguiente estructura. En el 

Capítulo I se describen las generalidades del trabajo de investigación, conceptualizando 

la Discapacidad Intelectual y siguiendo con su clasificación. Además, se desglosará la 

Discapacidad Intelectual Grave en su definición y características, contextualizando el 

objeto de estudio, plasmando los hechos de interés sobre las exploraciones de 

diferentes autores y concluyendo con el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El Capítulo II abarca la fundamentación teórica del estudio, clasificándose en dos 

acápites. El primer apartado consta de la descripción acerca del enfoque sistémico 

familiar; detallando su conceptualización, origen, autores y características. 

Posteriormente, en el segundo apartado se aborda desde lo teórico, la definición de los 

estilos parentales desde la premisa de Diana Baumrind describiendo los 4 estilos: 

democrático, autoritario, permisivo y negligente. Luego, se detalla sobre las habilidades 

sociales - emocionales, sus características, su tipología o clasificación y finalmente se 

plasma la influencia de los estilos parentales en el desarrollo en el aspecto social y 

emocional de un niño con discapacidad intelectual.  
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En el Capítulo III se desglosa sobre la metodología utilizada en el proceso investigativo, 

definiendo el paradigma cualitativo y el alcance de la investigación correlacional. 

Asimismo, se conceptualizan los instrumentos que se utilizaron con fines de recolección 

de datos, los cuales permitieron obtener la información pertinente sobre el objeto de 

estudio. Finalmente, se especifican las categorías de análisis, puntualizando en las 

características de cada variable.  

 

Para concluir, en el Capítulo IV se describen e interpretan los resultados de la 

investigación, mencionando los instrumentos aplicados y la información obtenida de la 

entrevista, guía de observación y la batería psicopedagógica, relacionando esos datos 

con los aportes de diferentes autores en sus artículos científicos para posteriormente 

especificar las conclusiones y las recomendaciones del trabajo investigativo. 
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 CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 1.1.   Definición y contextualización de la Discapacidad Intelectual. 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es un estudiante con 

discapacidad intelectual grave. En términos generales, la DI es conceptualizada como 

las dificultades que presenta un individuo para desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana, así como al realizar algunas funciones dentro del contexto escolar como el 

aprender, utilizar el razonamiento lógico, comprender y analizar, viéndose afectadas 

también sus habilidades interpersonales. Así lo afirma la World Health Organization (s.f.) 

quien expone que una persona con discapacidad intelectual tiene reducidas sus 

competencias para decodificar, receptar y transformar una información antigua en una 

nueva.  

Entrando en contexto, este tipo de discapacidad no sólo afecta a la persona que lo 

padece, sino también involucra a su vínculo más cercano. Muchos padres se colocan 

en una posición de negación y pasan por un proceso complejo hasta llegar a la 

aceptación y a la búsqueda de profesionales pertinentes que les brinden las respectivas 

estrategias para trabajar con sus hijos. En este sentido, Takebayashi et al. (2019) aluden 

a la situación que enfrentan varias familias cuando uno de sus integrantes posee esta 

discapacidad, en el sentido de velar por su integridad y satisfacer los cuidados que 

requieren acorde a su grado de independencia y autonomía. 

Por otro lado, bajo este diagnóstico la DI se clasifica en: leve, moderada, grave y 

profunda. Así lo mencionan Torres yTuberquina (2018) quienes indican que la 

discapacidad intelectual grave se caracteriza por tener un coeficiente intelectual entre 

un rango de 20 a 40. Estos niños requieren de una supervisión constante por parte de 

sus representados; además en ellos se encuentra afectado el campo sensorio motor 

desde una temprana edad, dado que por lo general progresan de forma más tardía en 

gatear, caminar, desarrollar las habilidades para explorar su entorno. Asimismo, dentro 

del ámbito educativo los docentes han evidenciado que en los estudiantes mantienen 

un retraso severo en sus funciones cognitivas y lingüísticas; otras de sus limitaciones 

abarcan el tiempo en que responden ante nuevos aprendizajes, prolongando la forma 

de captar los conocimientos adquiridos.  
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Por consiguiente, es necesario considerar que una persona no nace con una 

discapacidad, sino que se encuentra en situación de discapacidad por las barreras que 

enfrenta en todos los ámbitos de su vida. Aquí es importante enfatizar en los síntomas, 

causas y el diagnóstico en general que se debe conocer acerca de la discapacidad 

intelectual. Con frecuencia se define a la discapacidad intelectual como el hecho de no 

poder realizar actividades que se realizan en la cotidianidad, pero varios autores 

manifiestan algo que es clave mencionar, que es difícil definir la discapacidad intelectual 

con un concepto en sentido general debido a que cada vez surgen nuevas aportaciones. 

Cuesta et al. (2019) opinan que no se puede entender la discapacidad intelectual 

directamente por los rasgos de una persona, dado que no todos poseen las mismas 

características, sino entender a la discapacidad intelectual desde la perspectiva de la 

relación del individuo con el entorno.   

Cada uno de los casos de discapacidad intelectual sean estos: leve, moderada, grave o 

profunda presentan características diferentes, claro que pueden estar enlazadas unas 

con otras pero no en todos los casos pueden identificar el tipo de discapacidad en el 

que se encuentra el niño por alguna característica presentada. De la misma forma, Cruz 

(2020) considera que “la discapacidad intelectual no remite a una observación y 

medición de rasgos clínicos observables sino a un concepto dinámico y funcional que 

responde al nivel de adaptación de las personas con las demandas de su entorno” (pág. 

268). Pero es ahí en donde nace la inquietud de cuáles son las causas de la 

discapacidad intelectual. En efecto, según Peredo (2016) enumera 3 causas principales 

de la DI las cuales son: Causas Prenatales, Perinatales y Causas posnatales, 

derivándose de ellas causas más específicas.  

 1.2.   Hechos de interés.  

En relación con el presente objeto de estudio, varios autores han destacado datos 

importantes en sus investigaciones. Es así como Zaqueu et al. (2021) exponen que 

aproximadamente unos 200 millones de personas,  entre ellos niños poseen algún tipo 

de discapacidad y que no solamente se encuentra ligado al fracaso escolar, sino 

también con la presencia de problemas psicológicos. Por tal motivo, para atender y 

satisfacer las necesidades a nivel educativo y emocional exhortan a la planificación y la 

ejecución de estrategias así como la aplicación de una atención especializada. 
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Así también, Coronel (2018) en su estudio correlacional indagó sobre el nivel 

socioeconómico y los problemas de conductas dado en niños entre 6 a 11 años de edad 

con discapacidad intelectual. Como resultado, obtuvo que los menores que pertenecían 

a familias con un nivel socioeconómico bajo presentaban  problemas de ansiedad, de 

pensamiento, de comunicación, viéndose así perjudicado el proceso de establecer 

interacción con sus pares. 

 

Otro punto a destacar es la dependencia que se manifiesta en muchos niños con DI al 

realizar sus actividades cotidianas. Por ello, Torres et al. (2021) se refieren a la 

importancia de trabajar en el desarrollo de las habilidades motrices tanto finas como 

gruesas, a través de la estimulación temprana con el fin de promover un mayor 

desenvolvimiento, autonomía en varios ámbitos, aspectos que le ayudará a desarrollar 

una mejor relación social con los demás. 

 

Por otro lado, Sánchez et al. (2021) implementaron un plan de intervención con la 

finalidad de fomentar un crecimiento en el desarrollo moral de estudiantes adultos con 

DI  mediante un programa buscando promover un aprendizaje en valores, dando como 

resultado que dichos alumnos que participaron mejoraron en el aspecto de sus 

competencias morales. 

 

 

Evidentemente, la calidad de vida en la familia es un tema de gran alcance en el cual se 

destaca el trabajo que realizan todos los miembros de un hogar para contribuir con un 

mejoramiento en la participación activa de la misma, reconociendo así sus necesidades 

y promoviendo una calidad a nivel individual y colectivo. En consonancia, Zapata y 

Galarza (2020) indican que las familias monoparentales representadas por el 61,5% son 

quienes tienen a la madre desempeñándose como representante y cuidadora en el 

hogar. 

 

Finalmente, Córdoba et.al. (2019) exponen en su estudio que las personas con 

discapacidad intelectual leve siempre y cuando sean escolarizados son quienes 

presentaron un mejor nivel de vida, incluyendo también un mayor desarrollo 

socioemocional. En contraste con ello, se diferencian los casos de personas con 

discapacidad moderada y grave las cuales no se encontraban escolarizadas, puesto 

que se evidenció un decrecimiento en su calidad de vida repercutiendo de manera 

negativa en factores como la autodeterminación e inclusión a nivel sociocultural, 

recalcando que es preciso la intervención adecuada de profesionales encaminada a 

lograr un buen vivir. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo general de este trabajo es: analizar la 

influencia de los estilos de crianza en el desarrollo socioemocional de un estudiante con 

discapacidad intelectual grave. En consecuencia, teniendo como objetivos específicos 

los siguientes: 

● Determinar el estilo de crianza de un niño con discapacidad intelectual 

grave 

● Caracterizar el desarrollo socio emocional de un niño con discapacidad 

intelectual grave. 

● Relacionar el estilo de crianza y el desarrollo socio emocional de un niño 

con discapacidad intelectual grave. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1.   Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

Inicialmente, Berger (2008) define al enfoque sistémico familiar como una perspectiva 

moderna de la psicología en la que se resalta la interrelación entre un sistema, es decir 

un contexto, y un individuo; siendo este primer factor el causal para incidir en los 

comportamientos y actitudes propiamente. Es así, como cada persona actúa de acuerdo 

a la influencia que genera su entorno, siendo un sistema abierto que tiene como finalidad 

promover una relación positiva entre todos los miembros de un hogar, favoreciendo así 

la convivencia social. 

 

Este enfoque surge en el siglo XX en los Estados Unidos, a raíz de varios postulados, 

entre ellos  la Teoría General de Sistemas desarrollada por Ludwing Von Bertalanffy. 

Varios investigadores alrededor de la década de los 50 's iniciaron por estudiar 

exhaustivamente los sistemas más complejos, entre ellos la familia. Posteriormente, en 

los años de 1960  los autores Salvador Minuchin y Whitaker son los pioneros por 

incursionar en la intervención familiar a través de la terapia (Villarreal y Paz, 

2015; Chinchilla, 2015). 

 

De acuerdo con Villarreal y Paz (2015) refieren también que un sistema se fragmenta 

en subsistemas distintos, haciendo énfasis en la relación entre cónyuges, relación filial 

y fraternal. Por ello, cada subsistema es jerárquico e interrelacionado entre sí, donde 

los estímulos constantes que se generan en un individuo producen cambios en toda la 

familia, esto sucede debido al proceso rotativo de la dinámica familiar.  

Esta óptica sistémica es caracterizada por la singularidad de cada grupo familiar, donde 

se considera que cada hogar es único y autónomo. Siendo así, los padres establecen 

normas y fijan los límites dependiendo de sus propios códigos. Por consiguiente, cada 

estilo parental aporta de manera diferente al desarrollo individual de la personalidad, 

actitudes, lazos afectivos, conductas de diálogo y comunicación, habilidades sociales y 

emocionales (Valladares, 2008). 
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En vista de lo expuesto con anterioridad, Valladares (2008) expone además que este 

enfoque permite explicar a través de una nueva perspectiva el efecto que produce en el 

infante y en su comportamiento mediante la interrelación bilateral con los estímulos que 

provienen del ambiente, especialmente del entorno familiar. Es así, como una familia 

funcional, estructurada de forma sólida favorece  la adquisición de elementos para el 

desarrollo de habilidades en la vida cotidiana. Lo contrario sucede en una familia 

disfuncional, donde la dinámica armoniosa es carente y conductas y/o actitudes 

perjudiciales de los miembros del hogar se consideran como factores de riesgo para la 

edificación personal. 

 

Otra de las funcionalidades, es que este enfoque brinda las facilidades a la familia a la 

obtención de experiencias a través de métodos de intervención que enriquezcan el 

vínculo familiar y así fomentar una transformación en todo el sistema. En efecto, cada 

persona tiene la responsabilidad de actuar en mejora de su proceder y realizar los 

cambios necesarios y construir a nivel colectivo un lazo afectivo fuerte, sano y seguro 

(Villarreal et al., 2020). 

 

Así también, Parra (2021) en su artículo de estudio señala a la poca convivencia, falta 

de interacción familiar, poca demostración afectiva y la disfuncionalidad como factores 

que se desencadenan en conflictos y que al suscitarse en la familia, van generando una 

brecha en la comunicación asertiva entre sus integrantes. Por tales razones, el autor se 

basa en que este enfoque sistémico brinda la posibilidad de dar una respuesta favorable 

a través de un plan de acción, asistiendo emocionalmente y rehabilitando las relaciones 

intrafamiliares.  

 

Finalmente, es preciso destacar que el enfoque sistémico familiar es usado como 

soporte teórico para la presente investigación, el cual sienta las bases de referencia 

para abordar cómo la interacción familiar y los estilos parentales influyen en la 

adquisición de las habilidades socioemocionales, y a su vez explicar el efecto de la 

acción recíproca entre un marco social y un individuo. 
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2.2.   Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1 Estilos de crianza.   Los estilos de crianza o también llamados estilos parentales 

son conceptualizados como la manera en que un individuo educa, guía e instruye bajo 

su propia ideología a un niño, siendo también responsable de velar por la seguridad en 

todo sentido y responder ante las necesidades afectivas y emocionales del menor. Así 

lo corroboran Padrós et al. (2020) donde afirman que la dinámica que los padres utilizan 

para criar a un niño se basan de acuerdo a sus creencias y pensamientos, con el fin de 

que se desenvuelvan de la mejor manera posible en su entorno. 

 

El cuidado que emplean los padres hacia sus hijos forja las primeras vías de desarrollo, 

convirtiéndose así  en un factor importante al  dejar una huella que marca el inicio de 

las primeras interacciones emocionales y sociales. En esta misma perspectiva García 

et al., (2018) exponen en su artículo que la crianza positiva y estable incide 

significativamente y que como resultado se obtiene el fortalecimiento de las relaciones 

familiares, disminuyendo los comportamientos inapropiados y supliendo las carencias 

afectivas en los niños. 

Actualmente, los estilos de crianza se han tornado en un tema de alto impacto para 

llevar a la investigación. Hace varias décadas atrás, la psicóloga Diana Baumrind quien 

es reconocida por sus diversas investigaciones sobre las actitudes y comportamientos 

de los niños y adolescentes en base a su crianza, ha realizado grandes aportes con 

respecto a los estilos parentales. Es así, como en su estudio ella describe tres estilos: 

Estilo Permisivo, Estilo Autoritario y finalmente Estilo Democrático (Baumrind, 1991). 

 

Inicialmente, Palomar y Victorio (2018) refieren que el estilo permisivo se caracteriza por 

tener una tendencia a pasar por alto la fijación de normas y la omisión de la disciplina 

en el hogar. Por ello, se hace un énfasis en que son los deseos y exigencias de los niños 

los que se priorizan completamente sin un control debido. Asimismo, los padres no 

asignan responsabilidades ni límites acorde a la edad del menor. 

 En segundo lugar, se encuentra el estilo autoritario  definido como aquel cuidado donde 

prevalece un control estricto, de modo que los niveles de severidad y dureza en la 

crianza son más altos que las demostraciones de afectividad. Este estilo en particular 

limita a los niños a mostrar confianza en sí mismo y hacia los demás, presentando 

ciertas particularidades como la baja autoestima, timidez, temor, inseguridad al expresar 

ideas o pensamientos y siendo menos autónomos (García et al., 2018). 
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Es así como los padres suelen aplicar un cuidado con una prevalencia más rígida a 

través de castigos severos o de reforzadores negativos. A diferencia de las demás 

formas de crianza, en éste es el padre o la madre quien mantiene una postura 

autocrática y dominante atribuyendo un valor a la jerarquía dentro de la familia, quien 

impone las reglas en el hogar sin mayor flexibilidad.  

 Posteriormente, Páez y Rovella (2019) refieren que la práctica parental Democrática es 

ejercida bajo los lineamientos de cariño, comunicación y apego seguro. Por ello, se 

establece un estrecho vínculo entre padres e hijos, en la cual el respeto, una actitud 

amena y el instituir normas claras son una pieza clave para la formación de habilidades 

a nivel socioemocional. En efecto, este estilo en particular mantiene un equilibrio en 

brindar una crianza positiva y es elegido por muchos padres debido a sus ventajas.  

Finalmente, es preciso destacar que según Maccoby y Martin (1983, como se citó en 

Calleja et al., 2018) adicionaron un cuarto estilo de crianza llamado “Negligente”, donde 

los padres descuidan la atención a las necesidades primarias de sus niños. Es así, como 

estos autores determinan dos dimensiones: control - exigencia y afecto - comunicación, 

en las cuales.  Referente a ello, en los resultados de un estudio correlacional realizado 

por Romero et al. (2021) informan que niveles altos de síntomas depresivos se 

evidenciaron en menores cuyos progenitores aplicaron una crianza negligente o 

descuidada.  

2.2.2 Desarrollo Socioemocional.  El desarrollo socioemocional de un individuo es 

trascendental desde la primera infancia, teniendo en cuenta de que es en esta etapa en 

la que se inicia la formación de las habilidades sociales y emocionales. Al respecto, 

Alvarez (2020) manifiesta que dicho desarrollo es la capacidad del ser humano de 

regular, gestionar y manejar las emociones de manera asertiva y que dichas habilidades 

se convierten en aptitudes facilitando la autonomía e internalización de valores como 

instrumento regulador afectivo. 

 

Por su parte, Frausto y Patiño (2021) expresan que el ámbito social y familiar son  

elementos que inciden principalmente en el desarrollo de la autoestima. Por tal motivo, 

el ser humano siempre está en busca de su conciencia emocional, es decir, la 

predisposición que tiene el individuo para promover aquellas habilidades emocionales 

que son necesarias para su bienestar integral. Con relación a lo anterior, el tema de la 

salud mental y emocional en la actualidad ha emergido, donde gradualmente la 

sociedad ha ido concientizando sobre la importancia de identificar, reconocer, trabajar 

y aceptar sus estados emocionales para lograr un bienestar propio y hacia los demás.  
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Adicionalmente, los estímulos que provienen de casa  interfieren en las capacidades 

cognitivas. Es decir, si una persona experimenta situaciones de agresión, rechazo, 

descuido y amenazas durante su niñez generará un serio impacto en sus emociones. 

Estas consecuencias no sólo afectarán su parte socioemocional donde están inmersas 

competencias muy relevantes, específicamente el autonocimiento, empatía, 

autocontrol, asertividad y autorregulación, sino también interferirá en construir nuevos 

aprendizajes en la parte académica (Benítez y Victorino, 2019; Pazos y Sánchez, 2021). 

 

También, Costa et al. (2022) recalcan en su investigación que varios padres expresaron 

tener inconvenientes en entender y lidiar con las conductas de sus hijos durante sus 

primeros años de vida. Para ello hacen énfasis en innovar la forma en que los familiares 

intervienen por medio del juego y señalan además que la satisfacción de las 

necesidades emocionales mediante la interacción entre padres e hijos se convierte en 

un elemento pertinente para fomentar en el niño un buen desarrollo. 

 

Si bien, el abordaje del desarrollo emocional es una temática de alto impacto que 

ahonda en aspectos importantes por definir; varios autores entre ellos Sánchez et al. 

(2019) recalcan que es necesario profundizar en algunos conceptos o constructos, tales 

como la regulación afectiva, educación emocional, inteligencia emocional y la educación 

social, de modo que todos estos aportan significativamente al bienestar de una habilidad 

socioemocional y permiten que una persona adquiera las estrategias necesarias para 

manejar ciertas circunstancias complejas en la convivencia con otros. 

En efecto, cada estilo de crianza ejerce su influencia en las habilidades que son 

desarrolladas por los niños, niñas y adolescentes sean estas de cualquier índole, debido 

a que los menores frecuentemente siguen patrones emocionales o sociales dentro de 

la familia. Una investigación realizada por Guevara et al. (2020) afirman que dentro del 

vínculo familiar, donde existe una prominencia de la práctica parental autoritario, 

permisivo o negligente se relacionan con problemas emocionales y psicosociales de los 

niños, que a diferencia de una crianza basada en el estilo democrático se demuestran 

mejores resultados en el desarrollo de las competencias socio-emocionales. 
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CAPITULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.   Diseño de la investigación.  

Este trabajo de investigación se desarrolló bajo un tipo de paradigma cualitativo el cual 

se caracteriza por analizar e interpretar de forma subjetiva los resultados adquiridos a 

través de métodos de recolección de datos: sean entrevistas, cuestionarios, aplicación 

de test. Así lo corroboran Ramírez y Arbesú (2019) quienes informan que el objetivo de 

este paradigma se centra en asimilar, entender y obtener una perspectiva más amplia 

acerca del objeto de estudio abordado. 

 

Por otro lado, Sosa (2019) menciona que la parte cualitativa ha tenido un punto fuerte 

en la historia desde quesu creador Znaiecki lo propone como un método basado en la 

ciencia el cual permite explicar un fenómeno social. Es así como se ha incorporado este 

paradigma interpretativo y humanista como un gran elemento para la ejecución de este 

trabajo.  

 

El  alcance de la investigación que se pretende conseguir es de tipo correlacional, 

puesto que mide la asociación  existente entre ambas variables: estilos de crianza y el 

desarrollo socioemocional. El nexo entre ellas es considerado un proceso continuo, al 

tomar en cuenta cómo una variable varía en función de la otra. De acuerdo con ello 

Manterola et al. (2019) señalan que una de las utilidades de la investigación 

correlacional radica en equiparar las dos variables en el transcurso de un lapso de 

tiempo. 

3.2.   Técnicas e instrumentos utilizados.  

Para el desarrollo de este capítulo es necesario la aplicación de instrumentos y técnicas 

de recolección de datos con la finalidad de recaudar información sobre el objeto de 

estudio.  Como primer elemento se encuentra la entrevista, la cual posibilita la 

interacción y el diálogo entre  dos partes, quien formula las interrogantes y el que cumple 

el rol de entrevistado en un espacio determinado, con el fin de obtener datos relevantes 

sobre los estilos de crianza que aporten a la investigación. Con respecto a esto, Sánchez 

et al. (2021) exponen que la entrevista se caracteriza por ser de gran utilidad para este 

tipo de estudio y por indagar precediendo a un objetivo a través de una serie de 

preguntas sean estas estructuradas o no estructuradas. (Ver Anexo No II) 
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Además, se utilizó la técnica de la observación que consiste en la exploración de 

actitudes y conductas por parte del espectador hacia el participante, de modo que lo que 

se examine y se perciba será registrado en una guía de observación, obteniendo así los 

indicadores necesarios que facilite la corroboración de la información, siendo una 

técnica de mucha importancia para captar cómo es la interacción del estudiante con sus 

docentes, pares y cómo se encuentra el manejo de las habilidades emocionales. 

Ratificando lo expuesto Piza et al. (2019) describen que una de las ventajas de este 

método es la fiabilidad y exactitud con la que se obtienen los datos evitando el sesgo en 

la investigación. (Ver Anexo No III) 

 

Para culminar se empleó el test “Conociendo mis emociones” cuyo autor es el Psicólogo 

César Ruiz Alva.  Esta batería permite medir las áreas inmersas dentro del 

autoconocimiento de las habilidades sociales y emocionales, tales como relaciones inter 

e intrapersonales, identificación de emociones, autocontrol, sociabilización, expresión 

de los sentimientos hacia los demás. De esta manera, los indicadores de este 

instrumento dará la posibilidad de evaluar como el menor interactúa con las personas 

que se encuentra en su entorno y cómo afronta las diversas situaciones que atraviesa 

en el ámbito familiar y escolar. (Ver Anexo No IV) 

3.3.   Categorías de análisis de los datos. 

Como parte de la categorización de análisis de datos es preciso describir las variables 

de la investigación. Actualmente, los estilos de crianza se constituyen en una guía 

importante para que los padres obtengan una percepción  de cómo formar y actuar con 

sus hijos frente a los desafíos que enfrenta la sociedad. Tal es así, cada estilo parental 

incide en la dinámica de un sistema, llamado familia y ciertamente, se convierte en un 

factor extrínseco que determina la formación de la personalidad del sujeto. 
 

Con relación a lo antes expuesto, los estilos de crianza son un factor muy predominante 

en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños puesto que en la familia 

se establecen los primeros vínculos socio afectivos y es necesario que estos mantengan 

un vínculo muy entrelazado. 

 

Es así, como categorizar los datos que se tienen es una parte importante en el proceso 

de investigación ya que nos permite identificar los factores fundamentales que se deben 

conocer en el desarrollo de habilidades de característica tanto social como emocional 

dentro del núcleo familiar para que el rendimiento de carácter educativo, familiar, laboral 

sea fructífero. 
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CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este último capítulo del trabajo de investigación se describen e interpretan los 

resultados que se obtuvieron sobre las variables Estilos de Crianza y su influencia en 

el Desarrollo Socioemocional mediante la utilización de instrumentos de recolección de 

información, los cuales fueron entrevista, guía de observación y la aplicación de test. 

Los resultados que se explican a continuación permiten obtener una perspectiva 

detallada sobre el caso de estudio abordado y su relación con los sustentos teóricos 

analizados. 
 

4.1.   Estilos de crianza  

Se utilizó la entrevista familiar estructurada en la que a través del planteamiento de 

interrogantes, la madre refiere que le resulta difícil fijar límites dentro del hogar, es así 

como ella se autodenomina como “madre sobreprotectora” ya que indica que trata de 

mantener un equilibrio en la crianza, puesto que señala al padre del menor como el 

más estricto y exigente, quien además es el que aplica castigos y corrige al niño. Es 

así, como es ella quien expresa más muestras de afecto y finaliza la entrevista 

indicando que la dinámica familiar disfuncional ha ocasionado interferencias en la 

armonía y convivencia entre sí. 

 

Por consiguiente, en la guía de observación se extrajo que a pesar de que es muy 

dependiente de su madre, prefiere jugar sin otros niños y sólo conversa cuando le 

preguntan sobre algún tema en específico. Se observó también que la madre lo trata de 

forma cariñosa, sin embargo consiente al niño accediendo a todas sus peticiones y 

exigencias. Lo anteriormente expuesto se relaciona con el estudio de Molina et al.  

(2017) quienes aportan que la permisividad y negligencia por parte de los padres denota 

en la falta de compromiso acarreando en varias consecuencias con respecto a una 

inestabilidad emocional e inconvenientes en la crianza. 

4.2.   Desarrollo socioemocional   

En esta segunda categoría de análisis durante la entrevista la madre expresó que 

considera a su hijo como una persona tímida y que presenta dificultades para identificar 

sus emociones. Adicionalmente, añade su preocupación por las conductas impulsivas, 

desafiantes y el poco autocontrol que posee el niño cuando se enoja o se frustra, es así 

como expresa que esa situación ha empeorado notablemente desde el surgimiento de 

problemas intrafamiliares entre ella y el padre del menor. 
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Por otro lado, en la observación aplicada en el contexto áulico la docente da indicadores 

de timidez y poca participación durante la clase. Ha notado también, que a la hora de 

los recesos el niño permanece unos minutos junto a sus compañeros, posteriormente 

para ingerir sus alimentos se suele apartar de los demás. En armonía con ello, Mestre 

et al. (2007) sostienen que estos comportamientos limitan al estudiante al desarrollo de 

habilidades que faculten la interacción, autonomía y convivencia con sus pares y que 

el equilibrio y autocontrol emocional favorece al desenvolvimiento de la persona en su 

contexto favoreciendo conductas prosociales. 

 

Finalmente, para medir esta variable se aplicó el test estandarizado “Conociendo mis 

Emociones” del Psicólogo César Ruiz Alva dirigido a los niños de 8 años a 12 años de 

edad. Esta prueba consiste en un cuestionario conformado por 40 ítems y tiene como 

finalidad evaluar cinco áreas del desarrollo socioemocional, clasificándose en las 

siguientes: 
 

Relaciones Interpersonales: Socialización 
 

Como resultado se obtuvo que en esta área el estudiante le resulta complejo establecer 

relaciones sociales y sentirse seguro o conforme con ellas. Es así como se considera 

una persona que expresa pocas demostraciones de afecto. 
 

 

Relaciones Interpersonales: Autoestima 
 

Esta área se centra en cómo una persona se percibe a sí mismo y es consciente de sus 

aptitudes, cualidades, fortalezas de forma externa e interna. Se registró un mejor 

desempeño en la segunda dimensión. No obstante se constató que el niño en ciertas 

situaciones se siente como una persona insegura o con temor, especialmente en el 

contexto escolar, lugar en el cual tiene que estar sin la presencia de su madre. 

 

Adaptabilidad: Solución de Problemas 

En este aspecto se evalúa la habilidad del ser humano para identificar circunstancias 

que generen problemas y cómo se enfrenta ante ellos para brindar una solución. Por lo 

tanto, mediante las respuestas del menor se recolectó que en esta área es la madre la 

encargada de guiarlo y acompañarlo la mayor parte del tiempo, en la toma de decisiones 

frente a una situación problemática. 
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Estado de Ánimo I: Felicidad – Optimismo 

Como resultado de este indicador, el estudiante no tuvo mayor inconveniente, pues 

respondió que ciertas actividades le generan diversión y felicidad. Además, destacó la 

relación que tiene con su madre, es con quien le gusta pasar más tiempo pues su padre 

lo controla y ocasiona problemas en su familia. 

 

Estado de Ánimo II: Manejo de la Emoción 

Esta última área es la más baja en puntuación, en la cual se afirma que el niño carece 

de habilidades para manejar, responder y accionar ante dificultades, siendo la 

impulsividad y la falta de control una falencia en la regulación de emociones tanto 

propias como ajenas.  

 

CONCLUSIONES 

Los estilos parentales desempeñan un rol fundamentan en el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los hijos, dado que son los hábitos y acciones cotidianas que los 

padres y madres manifiestan ante las demandas de los niños. Es así como se determinó 

que los estilos parentales que predominan en la familia del niño con discapacidad 

intelectual son el estilo permisivo y autoritario, los que se caracterizan por ser 

inadecuados frente a un desarrollo socioemocional idóneo. 

 
Además, se corrobora que existe relación entre el estilo de crianza y el desarrollo 

socioemocional influyendo en el estudiante que presenta discapacidad intelectual grave, 

dado que los problemas que se suscitan en la familia y la educación que recibe en casa 

afectan a su desenvolvimiento a nivel social, al progreso de conductas proactivas y a la 

correcta modulación de las emociones, siendo la discapacidad intelectual que posee un 

elemento que interviene para receptar, procesar e identificar lo que sucede a su exterior. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el abordaje del estudio de caso de la investigación en relación a los estilos 

de crianza y desarrollo socioemocional se estiman las siguientes recomendaciones. 

-Dar seguimiento a la investigación mediante la aplicación de otras baterías 

psicopedagógicas para la obtención de nuevos datos que sean relevantes para el 

estudio de caso. 

-Con las categorías de análisis utilizar un enfoque de investigación de tipo mixto con el 

fin de abordar la discapacidad intelectual desde otra perspectiva. 
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-Hacer uso de nuevos aportes científicos como fundamento teórico para la construcción 

de un proyecto de investigación. 

-Con respecto al hogar, dar apertura a la comunicación y diálogo familiar, estableciendo 

límites y permitir que el menor cumpla con los horarios o rutinas establecidas. 

-En el contexto áulico, organizar actividades grupales que fomenten el ambiente de 

integración escolar y participación colectiva. 

-Trabajar con profesionales desarrollando las áreas socioemocionales, tales como la 

asertividad, empatía, comunicación asertiva en el estudiante a través de ejercicios 

prácticos y sencillos de ejecutar. 

- Realizar un trabajo en conjunto con los representantes legales para monitorear el 

avance del estudiante mediante el uso de guías de observación. 
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ANEXOS 

Anexo No. I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Realizar la lectura detenidamente del presente documento para que no exista ningún 

inconveniente. Si se tiene dudas acerca de su participación en la investigación preguntar 

al investigador principal. El objetivo principal de esta investigación es identificar el estilo 

de crianza principal con el que se identifica la familia y las habilidades sociales que se 

desarrollan en el niño que ha sido diagnosticado con discapacidad intelectual en la 

Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Con el único fin de poder desarrollar el proceso 

de titulación de la Licenciatura en Psicopedagogía. Si se procede a aceptar la 

participación e incluso en esta investigación se procederá a realizar entrevistas a los 

familiares y al estudiante la cual tendrá un tiempo estimado de 45 a 60 minutos; además 

se aplicará un test de acuerdo a las necesidades que se tengan. 

Para la recolección de datos el entrevistador formulará preguntas acordes a la temática, 

evitando incomodar y resguardando su integridad. Sin embargo, si considera que los 

cuestionamientos son ofensivos, denigrantes o fuera de lugar, podrá tomar la decisión 

de retirarse y abandonar la entrevista sin temor alguno. Por la participación voluntaria 

durante el proceso de investigación no se otorgará un beneficio económico. No 

obstante, su colaboración tendrá un impacto positivo beneficiando a toda la comunidad 

y a los futuros investigadores que deseen abordar temáticas similares. Es importante 

recalcar que sus datos personales no estarán expuestos ni serán compartidos a terceras 

personas, puesto que se encuentren bajo total confidencialidad. 

Si se desea participar voluntariamente en el proceso de investigación por favor llenar 

los datos a continuación. Se procede a hacerle llegar copia de esta carta. 

NOMBRE: 

FIRMA: 
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Anexo No. II 

 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

   Calidad, Pertinencia y Calidez 

     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

     CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 
Integrantes: 

 Paula Valarezo Tello. 

 Milena Ortega Monserrate. 

 

Tema de Investigación: Estilos de crianza y su influencia en el desarrollo 

socioemocional de un estudiante con discapacidad intelectual grave. 

Objetivo: Obtener información a través del planteamiento de preguntas para conocer 

sobre los estilos de crianza y su influencia en el desarrollo socioemocional en relación 

al objeto de estudio. 

ENTREVISTA FAMILIAR ESTRUCTURADA 
 

1. ¿Suele a menudo expresar muestras de afecto hacia su hijo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Al tomar una decisión para la crianza de su hijo impone su pensamiento 

o decide escuchar la opinión de los demás? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ¿Cuando su hijo actúa incorrectamente considera usted que la mejor 
forma de corregir es hacer que reflexione sobre sus actos o es necesario 
castigarlo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿En casa quién es la persona que sobreprotege más al niño, el padre o la 
madre? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ¿Le resulta difícil fijar límites o normas dentro del hogar?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. ¿Considera que su hijo tiene dificultades para expresar sus 
sentimientos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿Ha notado si su hijo le gusta socializar con otras personas y compartir 
tiempo junto a ellos? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cree que a su hijo le resulta difícil decir lo que piensa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Ha observado si usualmente su hijo suele frustrarse fácilmente cuando 
algo no le sale bien? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ¿Considera que su hijo es una persona tímida? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo No. III 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

   Calidad, Pertinencia y Calidez 

     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

     CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 
Integrantes: 

 Paula Valarezo Tello. 

 Milena Ortega Monserrate. 

 

Tema de Investigación: Estilos de crianza y su influencia en el desarrollo 

socioemocional de un estudiante con discapacidad intelectual grave. 

Objetivo: Recopilar datos mediante una guía de observación estructurada para conocer 

los indicadores de los estilos de crianza y el desarrollo de habilidades socioemocionales 

de un estudiante con discapacidad intelectual grave. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
 

No. Indicadores Observaciones 

1 La madre trata a su hijo de forma respetuosa y 

cariñosa. 

 

2 El niño es muy dependiente de sus padres.  

3 La madre reprende a su hijo constantemente.  

4 El niño considera que en su casa sus padres son 
muy estrictos con él. 

 

5 Existe buena comunicación entre madre e hijo.  

6 Se le dificulta expresar sus sentimientos.  

7 Disfruta de pasar tiempo con sus compañeros.  

8 Le gusta socializar con sus compañeros en 
horario de receso.   

 

9 Suele frustrarse fácilmente cuando algo no le sale 

bien. 

 

10 Es tímido cuando está rodeado de muchas 
personas. 
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Anexo No. IV 
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