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Resumen
El estudio de las prácticas educativas familiares (PEF) ha sido la oportunidad para comprender las diná-
micas o situaciones privadas familiares y su alcance en los procesos de modelamiento de la identidad de los 
sujetos. Mediante el estudio de estas prácticas se hace visible la percepción que tienen los distintos actores 
familiares sobre el modo en que se construyen y se imparten las normas, la autoridad, el afecto, el control 
y la comunicación. El presente artículo describe las PEF que perciben de sus padres o cuidadores, un 
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grupo de niños y adolescentes ubicados en una de las localidades de Bogotá que reporta mayor índice de 
pobreza y vulneración de sus derechos básicos. El objetivo de esta investigación fue hacer una descripción 
cuantitativa de la forma en que operan las PEF en un contexto social particular. Esta descripción empleó 
la escala de identificación de “Prácticas educativas familiares” construida y validada por Alonso García 
y Román Sánchez (2003a). Los principales hallazgos muestran PEF autoritarias-equilibradas; quienes 
reportan mayor porcentaje de estas prácticas son las niñas y las adolescentes. Otro hallazgo notable tiene 
que ver con las PEF equilibradas que reportan los hijos de grupos familiares desplazados por la violencia. 
En general, los datos no se comportaron de un modo típico, pues cada uno de estos contradijo lo que otros 
estudios, que emplearon el mismo instrumento, reportaron.

Palabras clave
Pobreza; Prácticas educativas; Familia; Socialización; Prácticas autoritarias; Prácticas negligentes; Prác-
ticas equilibradas; Percepción; Vulnerabilidad; Desplazamiento.

Abstract 
The study of family educational practices (FEP) has been the opportunity to understand the dynamics or 
private family situations and their scope in the processes of modeling the identity of the subjects. Through the 
study of these practices, the perception that different family actors have about the way in which rules, authority, 
affection, control and communication are constructed and taught is made visible. This article describes the 
FEP that a group of children and adolescents located in one of the localities of Bogotá that reports a higher 
poverty index and violation of their basic rights perceive from their parents or caregivers. The objective of 
this research was to make a quantitative description of the way in which FEP operate in a particular social 
context. This description used the identification scale of "Family Educational Practices" constructed and 
validated by Alonso García and Román Sánchez (2003a). The main findings show authoritarian-balanced 
FEP, girls and adolescents report the highest percentage of these practices. Another notable finding has to 
do with the balanced FEP reported by the children of family groups displaced by the violence. In general, 
the data did not run in a typical way, as each of these contradicted what other studies that used the same 
instrument, reported.

Keywords
Poverty; Educational practices; Family; Socialization; Authoritarian practices; Negligent practices; Balanced 
practices; Perception; Vulnerability; Forced displacement.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio se enfoca en la comprensión de las prácticas educativas familiares, de ahora en ade-
lante PEF, en el que los estudiantes de un colegio oficial de Bogotá reportan que estas se ejercen 
en sus ambientes familiares. El colegio se encuentra en un sector de la ciudad de estratos 1, 2 y 
3 en donde se reportan situaciones de vulnerabilidad social tales como dificultad para el acce-
so a los servicios públicos, garantía mínima de los derechos básicos, altos índices de violencia 
intrafamiliar y, sobre todo, de violencias económicas, sexuales y psicológicas. La comprensión 
de las PEF en este contexto, facilitan la problematización de la realidad familiar y de las formas 
educativas que se despliegan en la intimidad familiar, lo que se puede considerar como un insu-
mo importante para el mejoramiento de los proyectos de atención, y acompañamiento familiar y 
sobre todo, de las políticas públicas vigentes que están enfocadas a la familia.

Mediante las PEF reportadas por los niños, niñas y jóvenes es visible la concepción que tienen 
los padres respecto a la norma, autoridad, afecto, control, que determinan la dinámica fami-
liar (Henao López, et al., 2007). Estas prácticas repercuten en el desarrollo social de los niños 
mediante su estimulación y preparación para la vida (Isaza y Henao, 2014). Además, cada padre 
adapta su práctica educativa de acuerdo con la particularidad del niño: edad, estado de salud, 
inteligencia, conducta habitual, etc., “Los padres confeccionan su estilo educativo a la medida de 
cada niño” (Torío López, Peña Calvo y Rodríguez Menéndez, 2009, p. 156).

El mecanismo que se empleó en este contexto de investigación para valorar las PEF es la escala 
de identificación de “Prácticas Educativas Familiares”, instrumento (cuestionario) de medición 
cuantitativa elaborado por Alonso García y Román Sánchez (2003a). El cuestionario va dirigido 
a una población que involucra a padres e hijos. En el caso de los hijos, el cuestionario se responde 
con niños de edades entre los 3 y 10 años, aunque su uso se ha extendido hasta la adolescencia, y 
su aplicación tiene una duración de entre 10 y 50 minutos, la cual dependerá de la edad del niño.

El objetivo del cuestionario es “contrastar la percepción para analizar sus distintas vivencias”, 
más “no busca, conocer la realidad y tratar de juzgar y encontrar al que dice la verdad” (Alonso 
García y Román Sánchez, 2003a, p. 21). Esto implica que el interés del instrumento se halla 
sobre el contenido “qué es lo que se transmite, es decir, valores inculcados que, a su vez, son 
dependientes de los padres y del entorno sociocultural como expresión de sus teorías implícitas” 
(Alonso García y Román Sánchez , 2003a, p. 5), pero no sobre la forma “cómo se transmite, es 
decir, las estrategias y mecanismos utilizados por las figuras de crianza para regular la conducta 
y transmitir los contenidos” (Alonso García y Román Sánchez , 2003a, p. 5), pues la expresión 
verbal o no verbal de las figuras de crianza no concuerdan siempre con la intencionalidad (Rodrí-
guez, 1994, como se citó en Alonso García y Román Sánchez , 2003a, p. 5). 
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El instrumento estandarizado de Alonso García y Román Sánchez (2003a) ha sido trabajado 
con muestreo probabilístico de técnica aleatoria, que garantiza la homogeneidad de una variable 
y la heterogeneidad de otra(s), en algunos casos en estudios comparativos entre instituciones o 
al interior de un solo establecimiento para relacionar con otras variables socioafectivas, esco-
lares o psicológicas. La Escala de identificación de Prácticas Educativas Familiares (PEF) es un 
cuestionario con validez de constructo (mide lo que supone medir), validez de contenido (repre-
senta lo que dice representar) y validez predictiva (predice un determinado comportamiento). 
Para obtener lo anterior, en cuanto a validez de contenido y constructo, Alonso García y Román 
Sánchez (2003a) usaron el sistema de jueces (expertos en educación, padres, madres e hijos) que 
evaluaron la relevancia de las situaciones familiares.

En el estudio de Alonso García y Román Sánchez (2003a) el nivel sociocultural marca dife-
rencias en el estilo educativo familiar. Por ejemplo, en familias de nivel sociocultural alto han 
sido hallados mayores niveles de acuerdo intrafamiliar, mientras que, “en las prácticas educa-
tivas de las familias de nivel-bajo, se observa, además, la inconsistencia de las percepciones 
infantiles, valorando indistintamente diferentes tipos de prácticas educativas, a menudo, conside-
radas opuestas” (Alonso García y Román Sánchez, 2003a, p. 198). Además, en familias con nivel 
sociocultural bajo suele encontrarse con mayor frecuencia la PEF autoritaria (García y Sánchez, 
2005). Otra variable relevante corresponde a la educación del padre, madre o cuidador. Según 
Dornbusch, et al., 1987 (como se citó en Raya, 2008 p. 34) hallaron una relación inversa entre 
el nivel educativo y el estilo autoritario. La edad de las autoridades familiares (padres, madres 
y/o cuidadores) tienden a asociarse con el estilo permisivo. A mayor edad, mayor permisividad 
(García y Sánchez, 2005, p. 80).

La diferencia de género también guarda relación con la percepción sobre las prácticas educa-
tivas paternas. Por ejemplo, hay evidencia que muestra que los hombres manifiestan una percep-
ción más negativa de sus padres en comparación con las mujeres (García-Linares, García-Moral 
y Casanova-Arias, 2014). Además, el estudio de García Linares y Carpio Fernández, (2015) 
encontró que las niñas percibían que sus padres ejercían menor disciplina y, que sus madres 
practicaban menos el control psicológico. La valoración de los adolescentes sobre las prácticas 
educativas de sus padres, varían según el género, por tanto, se recomienda examinar las percep-
ciones de las mujeres y los hombres (García Linares, Cerezo Rusillo, de la Torre Cruz, de la Villa 
Carpio Fernández, y Casanova Arias, 2011). Entre los problemas encontrados en ambos géneros, 
un hallazgo consiste en que los conflictos internalizantes en los chicos guardan relación con el 
rechazo del padre o en el caso de las chicas por el exceso de control (García Linares et al., 2011).

El nivel de escolaridad del estudiante también incide en la valoración de las PEF. En el caso 
de estudiantes de primaria, perciben positivamente las prácticas educativas de sus padres, tanto 
en el afecto como en la disciplina inductiva; mientras que los estudiantes de nivel secundaria 
tienden a disminuir esta percepción (García Linares et al., 2011). Otras variables asociadas a los 
estilos educativos familiares corresponden al sexo del progenitor, orden y número de hermanos y 
factores psicosociales y de personalidad (Raya Trenas, 2008).
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METODOLOGÍA

Este estudio se sustentó en la recolección y análisis de datos cuantitativos a través del programa 
estadístico SPSS (8.0), es decir, en un procedimiento de recuperación de datos empíricos sobre 
la realidad familiar, susceptibles de ser cuantificados y analizados con una intención estadística 
(Bernal Torres, 2006; Cook y Reichardt, 2005; Martínez González, 2007). Los datos cuantitativos 
permitieron describir el conjunto de situaciones asociadas a las PEF que los encuestados reporta-
ron sobre su cotidianidad familiar, por ende, el análisis de los datos llevó a una descripción crítica 
de la realidad familiar explorada. 

En esta investigación cuyo enfoque es descriptivo se utilizaron dos grupos de variables, el 
primer grupo correspondió a las demográficas (género, edad, estrato socioeconómico, grado, 
grupo religioso, desplazamiento forzado, tipología familiar, nivel de escolaridad del padre y de la 
madre) y el segundo grupo a las PEF. Se debe resaltar que el objetivo de esta investigación no fue 
buscar correlaciones, causas o incidencias, sino hacer una descripción de la forma en que operan 
las PEF en un contexto social particular, lo que puede ser motivación de futuras investigaciones; 
por tanto, no se empleó la prueba “chi-cuadrado”, sino el recuento de los porcentajes dentro de 
cada variable cruzada.

La población objeto de estudio, comprendió a los alumnos de primero a undécimo grado de 
un colegio de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, de la cual se obtuvo un total de 2223 
alumnos (N=2223). Se justifica la selección de estudiantes y no de padres de familia, debido a 
que, en los hallazgos de Valdivieso León, Román Sánchez, Flores Lucas y Aken (2016, p. 129), 
cuyo objetivo era hacer una comparación de la percepción entre padres e hijos acerca de las PEF, 
no reportó una diferencia significativa entre lo que ambos grupos respondieron, lo que supone que 
la información suministrada podría ser similar.

De este grupo de estudiantes se tomó una muestra probabilística con técnica de muestreo alea-
torio simple (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014). Se hizo control 
por nivel, haciendo conglomerados sin submuestreo; tantos conglomerados como niveles y se 
buscó que la suma de los estudiantes fuera superior a la muestra. Con un error del 5% y una cons-
tante de 1.96%, el tamaño de la muestra era de 328 participantes y el error muestral de 4.997%, 
pero al aplicar el muestreo, finalmente, el tamaño de la muestra fue de 414 estudiantes (n=414); 
a quienes se les aplicó una encuesta estandarizada por Alonso García y Román Sánchez (2003a) 
denominada “escala de medición de prácticas educativas familiares – (PEF)”.  La muestra selec-
cionada incluyó el 41,5 % de estudiantes de primaria y el 58,5% de secundaria, cuyas edades 
oscilaban entre 5 y 19 años. El 47,3% de los estudiantes indicaron género masculino, el 51,7% 
femenino y el 0,7% otro. En síntesis, la muestra permite observar el equilibrio en la selección 
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por edad, género y grado de escolaridad; por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres estuvo 
distribuida equitativamente, de tal manera que, de cada diez participantes hubo 5 hombres y 5 
mujeres o por lo menos 4 hombres y 6 mujeres.

Para la recolección de información, se utilizó la encuesta como técnica y, como instrumento, 
un cuestionario estructurado, estandarizado y teorizado por Alonso García y Román Sánchez 
(2003a). Dicho instrumento ha sido diseñado para padres e hijos con cinco situaciones (iniciar 
algo nuevo, ruptura de rutinas, ir a la cama, contar o mostrar algo y juegos). En cada situación 
se presentan tres conflictos (externo al niño, interno y transgresión de normas) en las cuales cada 
padre, madre o cuidador actuaría de determinada manera (Alonso García y Román Sánchez, 
2014). La encuesta seleccionada para el presente estudio es la escala correspondiente para los 
hijos. El instrumento presenta 15 situaciones hipotéticas (3 por cada situación) con tres posibles 
respuestas o ejemplos de posibles estrategias disciplinarias ante las cuales el estudiante puede 
elegir solo una. El instrumento se ha basado en los modelos familiares propuestos por Baumrind 
(1966); por tanto, entre los resultados, se espera que el instrumento identifique un estilo educa-
tivo; autoritario, equilibrado o permisivo, así como sus combinaciones autoritario-equilibrado o 
permisivo-equilibrado.

RESULTADOS

El análisis estadístico de la muestra aleatoria de 414 estudiantes tomada de un colegio oficial de la 
ciudad de Bogotá, Colombia, realizado mediante análisis de frecuencias y algunas tablas de con-
tingencia (únicamente como medio para describir el cruce de algunas variables, sin detenernos 
en correlaciones, incidencias entre variables o independencia de las columnas), permitió com-
prender las percepciones de los niños y adolescentes sobre las PEF de sus padres o cuidadores, 
en relación con las variables sociodemográficas de su contexto en particular; un contexto social 
vulnerable en el que la generalidad son los estratos socioeconómicos bajos: 1, 2 y 3.

En el análisis estadístico de los resultados de PEF se obtuvo que la media es 28,67% (punto de 
equilibrio ubicado en la práctica autoritaria) con una desviación estándar de 21,8%, es decir, las 
PEF se extienden desde las autoritarias hasta las equilibradas. A continuación, se describen las 
estadísticas de algunas variables. Con la inclusión de estas variables se intentó detallar el modo en 
que el estrato socioeconómico, la génesis de violencia, la práctica religiosa, la tipología familiar y 
la formación de los padres se relacionan con las PEF que ellos perciben en su contexto específico.
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Los participantes informaron pertenecer a estratos sociales uno (0,7%), dos (97,3%) y tres 
(1,9%), siendo el estrato dos el de mayor presencia (Tabla 1); según la Subdirección de Informa-
ción Sectorial de la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, de la totalidad de 
predios residenciales de la Localidad de Bosa, el 9,8% pertenecen al estrato 1, 87,8% al estrato 2 
y el 2,4% al estrato 3 (2015). De los 414 estudiantes, 9 de ellos afirmaron haber sido víctimas de 
desplazamiento forzado, esto representa en la muestra el 2.2% (Tabla 2). El 81,2% de los estu-
diantes afirmaron practicar algún tipo de religión: el 57,2% practican el catolicismo, el 25,3% 
culto cristiano-evangélico y el 0,2% otra religión, mientras que el 18,8% negaron practicar algún 
tipo de religión (Tabla 3).

Tabla 1. 

Estrato familia

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. 

Desplazamiento forzado

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. 

Práctica religiosa

Fuente: elaboración propia
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Otro aspecto observado fue la estructura familiar de los estudiantes. El 56,8% de los estu-
diantes pertenecen a familias nucleares, el 15,5% a familias monoparentales con jefatura feme-
nina, el 9,9% a familias reconstruidas, el 6,8% a familias extensivas, el 3,6% a familias monopa-
rentales con jefatura masculina y el resto a otro tipo de familia (Tabla 4). Estos datos demuestran 
que la familia en este contexto específico se ha diversificado en su integración. Sin embargo, la 
nuclear es la tipología familiar con mayor presencia en este contexto, seguida por la tipología 
monoparental de jefatura femenina.

Tabla 4. 

Tipología familiar 

Fuente: elaboración propia

Una variable de interés en los estudios de familia, específicamente en el de PEF, tiene que 
ver con el nivel de escolaridad de los padres o cuidadores. Con respecto a la madre, el 40,3% de 
los participantes, informaron que ellas alcanzaron nivel de secundaria, el 15,2% obtuvo nivel de 
primaria, el 9,7% educación técnica, el 8% universitaria y el restante no sabía o indicó otro tipo de 
formación. Tan solo el 0,7% expresó que la madre no tenía ningún nivel de estudio. En relación 
con el padre, el 35,0% señaló que ellos alcanzaron el nivel de secundaria, el 13,5% de primaria, 
el 5,3% de formación técnica, el 9,4% profesional, mientras el 26,3% afirmó no saber (Tabla 5). 

Tabla 5. 

Escolaridad 

Fuente: elaboración propia
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Las PEF se clasifican en tres grupos: autoritario, equilibrado y permisivo, de acuerdo con el 
nivel de afecto, control y comunicación generado en cada familia de los niños y adolescentes 
consultados. La consolidación de los resultados de la información indica que el 66,7% de la 
muestra lleva a cabo PEF autoritarias, mientras que el 26,8% son equilibradas y el 6,5% permi-
sivas. El porcentaje acumulado indica que el 93,5% de la muestra presenta PEF entre autoritarias 
y equilibradas. Estos resultados revelan que no es posible encontrar una práctica educativa fami-
liar “pura”, sino más bien, la formación de una canasta de prácticas entre autoritarias y equili-
bradas, con mayor tendencia hacia la elección de autoritarias (Tabla 6).

Tabla 6. 

Estilo generalizado

Fuente elaboración propia

Según los resultados de las tablas de contingencia, al cruzar las variables “género” y “práctica 
educativa” se observó que el género femenino percibe mayores PEF autoritarias equilibradas 
(43,9%) en comparación al género masculino (38,3%). No obstante, el género masculino (28,0%) 
reportó mayor porcentaje de prácticas equilibradas que las mujeres (24,5%); lo que significaría 
que, en este contexto socioeducativo, las prácticas de formación familiar hacia las mujeres son 
más rígidas y arbitrarias que hacia los hombres. De los 3 participantes que informaron pertenecer 
a otro género o minoría sexual, 2 percibieron PEF autoritarias equilibradas (66,7%) y el restante, 
equilibradas (33,3%) (Tabla 7).

Tabla 7. 

Género de estudiantes 

Fuente: elaboración propia
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Respecto al cruce de las variables “estrato social” y “práctica educativa”, como se había enun-
ciado anteriormente, el estrato socioeconómico 2 es el de mayor frecuencia en la muestra. El 
41,4% de los participantes de este estrato obtuvieron un resultado de PEF autoritaria equilibrada, 
seguida por un 26,1% correspondiente a la práctica equilibrada y a un 25,6% que reportaron PEF 
autoritarias (Tabla 8); lo que denota que la práctica educativa más común para el estrato 2 es la 
autoritaria equilibrada.

Tabla 8. 

Estrato familia

Fuente: elaboración propia

Otra variable sociodemográfica cruzada con la “práctica educativa” es la variable “religión”. 
Entre los resultados se destaca que el grupo religioso con mayor porcentaje en la elección de PEF 
autoritaria equilibrada fue el correspondiente al culto evangélico (61,1%), mientras que el grupo 
católico reportó un 43,1% y el cristiano un 36,8% (Tabla 9).

Tabla 9. 

Práctica religiosa

Fuente: elaboración propia
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En esta investigación llamó la atención la información resultante del grupo de participantes 
que se identificaron como “desplazados por la violencia”, pues de los 9 estudiantes, 5 perciben 
PEF equilibradas (55,6%), 2 estudiantes la reportan como permisivas equilibradas (22,2%) y 
2 estudiantes como autoritarias equilibradas (22,2%) (Tabla 10). Ninguno de los encuestados 
reportó PEF autoritarias o permisivas. Aunque este grupo es pequeño para hacer una generaliza-
ción sobre la población de desplazados en otros colegios o áreas geográficas colombianas, sería 
preciso estudiar si esta tendencia se mantiene y por qué; ya que el sentido común indicaría que 
por su génesis de violencia las PEF deberían ser autoritarias o permisivas, pero en contra de esta 
opinión se percibe una ruptura de la familia con su legado violento y una necesidad de educar 
desde otras lógicas y tonalidades, más humanas y dialógicas.

Tabla 10. 

Desplazamiento forzado

Fuente: elaboración propia

En la tabla de contingencia para las variables “curso” y “práctica educativa”, se halló que 
los estudiantes del grado primero (34,4%) y tercero (41,2%) reportan PEF autoritarias, mien-
tras segundo (36,4%), cuarto 39,4%, quinto (52,5%), sexto (51,4%), séptimo (35,3%), octavo 
(48,5%), noveno (40%), decimo (43,8%) y once (37,9%) PEF autoritarias equilibradas (Tabla 
11). En este grupo se halló el dato de 5 niños de primaria que reportaron PEF permisivas. De 
acuerdo con estas cifras, primaria es el espacio educativo en que mayor cantidad de PEF autori-
tarias se reportan, mientras que en secundaria la tendencia es hacia PEF autoritarias equilibradas.
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Tabla 11. 

Grado de estudiantes

Fuente: elaboración propia

En el caso del cruce entre las variables “edad” con “práctica educativa” se halló que los jóvenes 
con edades de 14 (33,3%), 17 (40,0%) y 19 (100%) años reportan las PEF como autoritarias, 
mientras que aquellos de 8 (40,0%), 9 (38,5%), 10 (47,6%), 11 (44,2%), 12 (52,7%), 13 (46,4%), 
15 (43,6%), 16 (43,3%) y 18 (66,7%) revelaron prácticas autoritarias equilibradas, y los niños de 
6 (31,0%) y 7 (36,0) años reportaron prácticas equilibradas (Tabla 12). De acuerdo con lo ante-
rior, las PEF tienden a ser más equilibradas en las edades más tempranas, pero más autoritarias en 
edades como los 14, 17 y 19 años.
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Tabla 12. 

Edad del estudiante

Fuente: elaboración propia

La tabla de contingencia correspondiente a la “tipología familiar” y “práctica educativa” indica 
que la tipología familiar con mayor frecuencia de prácticas educativas autoritarias es aquella 
conformada solo por los tíos, es decir, por la familia consanguínea sin presencia de los padres 
(33,3%) y por las familias nucleares recompuestas con presencia de madrastra (42,9%). Las tipo-
logías familiares en las que se reportan PEF autoritarias equilibradas son las familias monoparen-
tales de jefatura femenina (50,0%), las familias monoparentales de jefatura masculina (40,0%), 
las familias nucleares (40,0%), las familias recompuestas por presencia de padrastro (34,1%) y la 
familia extensa y nuclear que cohabita (53,6%). Un encuestado reportó que en su familia consan-
guínea conformada solo por los abuelos, las PEF son equilibradas (50,0%), lo que contrasta con 
un encuestado que no vive con sus padres o parentela, ya que él reporta una práctica 100% auto-
ritaria (Tabla 13). Queda claro que en las tipologías familiares en las que hay mayor presencia 
de prácticas autoritarias son en las que no está presente alguno de los padres o no está ninguno. 
Resalta el hecho de que el contexto familiar en el que mayor cantidad de reportes de PEF autorita-
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rias equilibradas es la familia monoparental de jefatura femenina y que el único contexto familiar 
equilibrado es la familia consanguínea conformada solo por abuelos, sin presencia de los padres 
del niño. 

Tabla 13. 

Tipología familiar

Fuente: elaboración propia

En relación con el cruce entre “escolaridad” del padre o la madre con la “práctica educativa” se 
encontró que entre mayor es el nivel de formación, más común es la PEF autoritaria equilibrada. 
Por ejemplo, los padres con nivel de formación tecnológica y profesional presentan porcentajes 
de 72,7% y de 51,3% de las PEF autoritarias equilibradas (Tabla 14). En el caso de lo que se 
encontró sobre las madres se evidencia un aumento de la PEF autoritaria equilibrada conforme 
aumenta su nivel de formación: primaria (38,1%), secundaria (42,5%), técnica (47,5%), tecnoló-
gica (42,9%) y profesional (57,6%) (Tabla 15).
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Tabla 14. 

Escolaridad del padre

Fuente: elaboración propia

Tabla 15.

Escolaridad madre

Fuente: elaboración propia
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En conclusión, los estudiantes encuestados de este colegio oficial de Bogotá, Colombia, 
perciben que las PEF de sus familias son autoritarias, resaltando que esta práctica autoritaria a la 
que nos referimos no es “pura”, sino que presenta elecciones equilibradas. Por lo tanto, la nomi-
nación correcta de la práctica educativa familiar sería autoritaria equilibrada. Se encontró que 
otro elemento sociodemográfico importante en el análisis, tiene que ver con la edad y curso de los 
estudiantes respecto a su percepción de las PEF; en este sentido, algunos grupos de edades repor-
taron más prácticas autoritarias que otros, como es el caso de los estudiantes de 8 años en contra-
posición con los de 7 que informan prácticas con mayor tendencia equilibrada. En relación con 
el curso el resultado es algo similar, pues el grado cuarto manifestó más prácticas equilibradas 
frente al grado quinto, quienes reportaron prácticas con tendencia autoritaria. Además, al agrupar 
los datos en secciones primaria y secundaria, el grupo secundaria obtuvo 3 puntos porcentuales 
de prácticas educativas autoritarias por encima del grupo primaria; es decir, que las PEF varían 
de acuerdo con la edad y el curso, pues sus frecuencias no estaban muy cercanas las unas de las 
otras. Por otra parte, dentro de las variables sociodemográficas es llamativa la información del 
grupo “desplazados por la violencia”, cuyos resultados indican PEF más equilibradas. 

DISCUSIÓN

Los resultados de los cruces entre las variables sociodemográficas y las PEF permiten hacer una 
descripción de la forma en que operan estás acciones educativas cotidianas en un contexto so-
ciocultural específico. Los resultados obtenidos no se podrían universalizar por su baja represen-
tatividad estadística, sin embargo, son datos significativos con los cuáles se pueden explorar las 
dinámicas de las PEF en este contexto según sus propias variaciones sociodemográficas, lo que 
lo convierte en un insumo importante para orientar otros estudios más amplios sobre este tema 
y con otras poblaciones en la misma condición socioeconómica, es decir, contextos sociales en 
los que la constante socioeconómica sean los estratos, además de la vulnerabilidad y la dificultad 
para acceder a los principales bienes y servicios. 

Una mayor exploración de los datos en estos contextos facilitarían la comprensión de las diná-
micas familiares privadas, con el fin de articular estrategias educativas para la familia encami-
nadas a fortalecer sus funciones formadoras y, a un nivel estatal, construir proyectos o políticas 
de atención y acompañamiento familiar, tendientes al fortalecimiento de su capacidad de cuidado 
y socialización, dos temas que al menos en el contexto colombiano tienen desarrollos incipientes 
y devienen en asistencialismos, tal y como lo han mostrado los estudios sobre familia y políticas 
públicas adelantados por Puyana Villamizar (2008); Puyana Villamizar (2012); Arriaga (2006); 
Soto (2011); Franco y Sánchez (2008).
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Algunos estudios sobre PEF en los que también se implementó el instrumento de Alonso 
García y Román Sánchez  (2003a; 2003b; 2005; 2014), como los de Montoya-Castilla, Prado-
Gascó, Villanueva-Badenes y González-Barrón (2016); Henao López y García Vesga (2009); 
Parra Martínez, Gomáriz Vicente y Sánchez López (2011); Henao López (2008); Isaza Valencia 
(2013); Valdivieso León, Román Sánchez, Flores Lucas y Aken (2016); Arroyave Herrera y Ruiz 
Sánchez, (2012); Zamorano y Zamorano (2011); Belalcázar Pérez y Delgado Caicedo (2013); 
Duque Burgueño (2016); Rodríguez Triana (2011) y Tilano, Henao y Restrepo (2009), se han 
enfocado en el análisis correlacional entre PEF y rendimiento académico-cognitivo o desarrollo 
emocional psicoafectivo; desde la perspectiva de los padres-cuidadores y los niños y adoles-
centes, de los estudios existentes sobre campo solo uno de ellos se ha enfocado en cruzar las PEF 
con el nivel sociocultural (Alonso García y Román Sánchez , 2014), lo que denota un vacío y a 
la vez una oportunidad de trabajo, pues es necesario desplegar una mirada integradora sobre el 
modo en que se dan las PEF en cada contexto social y cultural.

En este estudio en particular, siendo coherente con la necesidad de cubrir el vacío investigativo 
mencionado, se estudiaron las percepciones que tienen los niños y adolescentes sobre las PEF de 
sus padres o cuidadores. El estudio se enfocó en la problemática de las PEF en un colegio oficial 
de la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual se ubica en la localidad número 7 de Bosa. El total de 
habitantes es de 627.098 según la encuesta multipropósito del año 2014 (Secretaría Distrital de 
Planeación de Bogotá, 2015). Igualmente, de acuerdo con el “Diagnóstico de los aspectos físicos, 
demográficos y socioeconómicos” (2011):

La localidad de Bosa tiene 163.876 hogares, los cuales representan el 7,3% del total de Bogotá. Por estrato socioeco-
nómico se tiene que del total de hogares de Bosa para el 2011, el 86,9% se encuentra en el estrato bajo, el 5,0% en 
el bajo-bajo, el 4,6% clasificado sin estrato y el 3,5% en el medio-bajo (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 
2011, p. 77).

Los resultados de la encuesta mostraron que desde la percepción de los estudiantes la PEF más 
común es la autoritaria equilibrada. Esta práctica implica que los estilos educativos de las familias 
de este sector, siguiendo el concepto de Alonso García y Román Sánchez (2005, p. 76), tienen 
bajos niveles de expresión del afecto y la comunicación y un alto nivel de exigencias del cumpli-
miento de las normas. También supone un conjunto de actitudes en las que no media siempre 
el diálogo o la intención de consolidar relaciones respetuosas y armónicas entre los padres y 
los hijos. Aquí, la mayoría de las veces, el miedo y la violencia son vehículos educativos. Son 
prácticas que, de acuerdo con estudios como los de Bell y Jenkins (1991); Craig (1992); Bolen 
(2005); Luthar y Goldstein (2004), entre otros, afectan los procesos de aprendizaje y desarrollo 
de los educandos, lo que podría ocasionar bajos rendimientos académicos, falta de capacidad para 
socializar y participar en la construcción de lo común y apatía de los niños y adolescentes para 
pensarse como sujetos libres, autónomos y con la capacidad de una actuación ciudadana virtuosa.
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A propósito del alcance de estas PEF autoritarias, Encinas Martín y Fajardo Caldera (2013) 
expresan que: 

La consecuencia de esto es que el niño aprenderá de forma equivocada cómo conseguir el control y de adultos, es 
probable que se ejercitarán repitiendo este modelo de disciplina, relacionándose de forma agresiva con su entorno. Se 
volverá agresivo con los que dependan de él y sumiso frente a sus superiores que considere que son figuras paternas. 
(p. 152).

Esta PEF resulta ser coherente con los reportes sobre violencia intrafamiliar que se registran en 
Colombia. De acuerdo con el informe Forensis, publicado por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en 2016 en Colombia se denunciaron 26.473 casos de Violencia Intra-
familiar y 50.707 casos de Violencia de pareja (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2016). En el primer caso se especifica que: “el 38,08% de las víctimas fueron niños, 
niñas y adolescentes (NNA), 6,24% adultos mayores y 55,67% otros familiares (consanguíneos y 
civiles). En las mujeres recayó el mayor porcentaje de las acciones violentas (59,13%)” (p. 211). 
En el segundo: “el 86% fue violencia contra la mujer con una tasa de 213,48 por 100.000 habi-
tantes. Aunque esta violencia se presenta en ambos sexos, continúa siendo la mujer la más afec-
tada” (p. 310). Estas cifras cuando se comparan con las registradas en años anteriores evidencian 
un aumento significativo en las prácticas violentas al interior de la familia, lo que significaría que 
en algunas ocasiones se adopta como método de comunicación y concertación el uso de la fuerza 
física, psicológica, sexual o económica.

Estos datos de violencia ascendentes son afines con el hecho de que las niñas y adolescentes 
son las que perciben mayores PEF autoritarias equilibradas. Lo que implica que son las mujeres 
quienes mayoritariamente reciben tratos rígidos e impositivos en sus familias. Esto corrobora que 
no solo existe una fuerte vulneración y violencia a nivel social contra la mujer, sino además un 
conjunto de situaciones frecuentes que no se registran y que ocurren en la cotidianidad familiar 
y, sobre todo, en la forma en que se educan a los miembros más jóvenes de esta localidad. Según 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017): “durante los diez primeros 
meses de 2014 se asesinaron un promedio de 2.6 mujeres por día, en 2015 2.2 y, en lo que va 
de 2016, 2.4” (p. 4), en relación con la violencia intrafamiliar se reporta que: “para el 2016 se 
registra un aumento significativo respecto a las cifras de 2014. Así se pasaron de 44.228 casos en 
2014 a 49.712 en 2016” (p. 11), por otro lado, la violencia sexual contra la mujer reporta que en 
2014 se denunciaron 12.614, en 2015, 14.021 y en 2016, 15.082 hechos de este tipo, en donde 

el incremento se ha presentado en varios de los rangos etarios, pero es bastante significativo en el de niñas de 10 a 
14 años, donde se registraron 574 más casos en el 2016 que en el 2015. Este grupo etario ha sido el más victimizado 
en los últimos tres años (p. 17).

Independientemente de si se es niño o niña, las consecuencias de la violencia intrafamiliar, 
del maltrato infantil, o de que la fuerza sea un recurso pedagógico naturalizado, de acuerdo con 
autores como Palacios, Moreno y Jiménez (1995); Bueno Bueno (1997); Díaz-Aguado (2001); 
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Olarte, Zapata y Heredia (2011); Frías Armena, Rodríguez y Gaxiola Romero (2003); Cerezo 
(1995); Tovar Domínguez, Almeraya Quinteri, Guajardo Hernández y Borja Bravo (2016); 
Losada (2012); Díaz Quishpe et al., (2015), entre otro amplio número de estudios y autores, se 
relaciona con la pérdida de habilidades sociales, la agresividad, la drogadicción, el alcoholismo, 
problemas de aprendizaje, desórdenes alimenticios y emocionales o idearios suicidas.

Se insiste en que este estudio se enfocó novedosamente, si se compara con los otros estudios 
realizados con el mismo instrumento de medición PEF, en la comprensión de la percepción de 
las PEF en un contexto social vulnerable desde la perspectiva de los niños y adolescentes. Esta 
particularidad permite enunciar que los datos que se registraron dan cuenta de la realidad familiar 
que viven los encuestados y sobre todo de algunos aspectos específicos que demostraron que, en 
la primaria es un contexto en el que las PEF son autoritarias, mientras que en la secundaria son 
autoritarias equilibradas, lo que demuestra que las PEF varían según la edad de los niños.

Para Oliva (2006), en los primeros años los niños responden mejor a las solicitudes de sus 
padres, por lo que disminuye la posibilidad de imponer castigos, lo que no ocurre en la pubertad 
cuando los adolescentes empiezan a mostrar la necesidad de actuar por su propia cuenta e intentan 
imponerse ante la autoridad de sus padres. Esta situación podría explicar por qué las PEF se tornan 
más autoritarias conforme aumenta la edad de los niños. Otra hipótesis que surge de esto es que 
ante las difíciles circunstancias sociales del contexto social de los niños encuestados, en donde 
se pueden evidenciar, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016) y el Hospital Pablo 
VI Bosa (2014), venta de estupefacientes, pandillismo, prostitución, alcoholismo y homicidios, 
los padres prefieren, por protección, evitar que sus hijos tengan algún tipo de contacto con tales 
situaciones, lo que les llevaría a intentar controlarlos e imponer sus decisiones con autoritarismo, 
sin que se prevea una posible concertación o diálogo entre los padres y sus hijos para explicar y 
justificar por qué se imponen las reglas u obligaciones de ese modo.

Otros dos hallazgos significativos e igualmente novedosos, se relacionan primero, con el hecho 
de que la familia en la que más se presentan prácticas autoritarias son aquellas en las que solo 
hay presencia de uno de los padres, y particularmente en las familias monoparentales de jefatura 
femenina; y, segundo, que el nivel de escolaridad de los padres influye en la PEF, es decir, que 
entre mayor sea el nivel de formación de los padres mayor tendencia tendrá la PEF a ser autori-
taria. Ambas situaciones por el grado de novedad del resultado y por los pocos datos empíricos 
que se poseen, deben ser estudiadas con profundidad; así las cosas, no se podría realizar ninguna 
aseveración científica, por lo que las hipótesis podrían ser muy aventuradas teniendo en cuenta 
que el contexto del estudio solo refleja una sola localidad de Bogotá.

Es claro que en Colombia ha habido desde el inicio del conflicto bipartidista en 1948 seis 
millones y medio (6.500.000) de personas desplazadas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2015, p. 15), y que hasta el 2017 se han iniciado los procesos políticos de verdad, justicia y repara-
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ción posteriores al acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y una de las guerrillas que alimentó 
el conflicto. En medio de este escenario político, los hijos de familias en condición de desplaza-
miento señalaron que las PEF en su contexto son generalmente equilibradas. Este hallazgo debe 
ser explorado por otros estudios, con el fin de conocer por qué y cómo ocurre este fenómeno, ya 
que la opinión generalizada, es que las experiencias vividas se tienden a repetir y reproducir. Lo 
que se encontró con este dato es que, en apariencia, las familias víctimas del conflicto armado 
a través de sus PEF cotidianas rompen la génesis violenta que los exilió y generan un contexto 
educativo, como dirán Alonso García y Román Sánchez (2005) un estilo educativo “con valores 
altos en expresión de afecto y comunicación, pero altos también en exigencias y control; disci-
plina inductiva, sensible a las necesidades de los hijos, flexible y equilibrada” (p. 76). 

CONCLUSIONES

Este estudio permite afirmar que las PEF de los padres o cuidadores de los estudiantes encuesta-
dos pertenecientes a un colegio oficial de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá son, en su 
mayoría, autoritarias equilibradas. Es necesario frente a este dato hacer un estudio que explique 
cuáles son las variables que intervienen en el desarrollo de las PEF, pues ya es un lugar común 
relacionar las PEF autoritarias con contextos sociales de bajos recursos, pero no se tiene certeza 
por qué y cómo las situaciones cotidianas de la familia y del contexto social y político, como por 
ejemplo los altos índices de violencia, de drogodependencia o alcoholismo, entre otros proble-
mas, condicionan esta PEF.

En este contexto social que reúne en su mayoría estratos bajos, se encuentra que las mujeres 
son las personas en quienes se concentran este tipo de prácticas educativas, lo que denota que 
es en los espacios familiares en donde inician las diversas formas de maltrato y vulneración de 
los derechos de la mujer que se reportan en los distintos sistemas de medición y atención a la 
población colombiana. Este dato sobre las PEF que perciben las encuestadas, es significativo en 
la medida en que son pocos los estudios en este campo que enfocan su atención en ver y proble-
matizar si existe alguna diferencia entre las tonalidades educativas que cada uno de los actores 
familiares percibe en relación con su edad, estrato, género o edad.

Las PEF autoritarias equilibradas denotan que el elemento más común en este espacio social 
es el uso de la fuerza, la imposición y el desinterés por la capacidad que tienen los niños y niñas 
para, desde su propia voz, participar en los procesos familiares. Las PEF, en este contexto, se 
enmarcan dentro de tres características principales: la primera, es la falta de negociación entre 
los actores en la que siempre se hace la voluntad de los padres sin una explicación para los hijos; 
la segunda es la utilización de castigo físico y psicológico como medio para la corrección de 
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comportamientos y actitudes, dejando ver conductas violentas como golpes o la privación de 
actividades motivadoras para los hijos y, la tercera, relacionada con la falta de participación de 
los hijos en las dinámicas familiares.

Entender las PEF de un determinado contexto permite la recuperación de los insumos necesa-
rios para una reflexión social profunda sobre el modo en que los niños están siendo educados. En 
este caso, descubrir que en este contexto las PEF son autoritarias equilibradas y que las mujeres 
son en quienes recae comúnmente las prácticas autoritarias, es una ventana de observación que 
le ha de permitir a las instituciones educativas orientar los temas de las escuelas de padres a una 
reflexión estructurada sobre las ventajas que tiene una PEF equilibrada y los problemas que puede 
suscitar en los estudiantes las PEF autoritarias o negligentes. Estos mismos datos muestran que es 
necesario desde los principales centros estatales de atención familiar, brindar herramientas a las 
familias con el fin de enseñarles a utilizar el diálogo, la concertación y la escucha activa, como 
dispositivos educativos. Igualmente, la problemática que evidencian los datos lleva a comprobar 
que las políticas sobre familia siguen siendo limitadas, pues, aunque haya un apoyo material, es 
decir, en recursos y centros de atención para su protección, no hay una propuesta política objetiva 
que fortalezca y promueva su labor educativa.
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