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Resumen
Las actitudes y comportamientos de los padres hacia la crianza de los hijos pueden ser factores de riesgo o 
de protección e influir en la presencia de problemas de comportamiento en los menores. El objetivo de esta 
investigación fue identificar la relación entre los problemas de conducta internalizantes y externalizantes con las 
pautas de crianza referidas por los niños de cuarto a sexto grado de una escuela primaria pública del estado de 
Tlaxcala. El estudio fue correlacional- transversal, cuantitativo. Con una muestra no probabilística, intencional, 
conformada por 278 alumnos (Medad 9.54, D.=0.87). Se utilizó el Inventario de Pautas de Crianza y el Cuestionario 
de Problemas Internalizados y Externalizados para Niños (CPIEN). Para el análisis de los datos se utilizó el SPSS 
versión 22. Los resultados mostraron correlaciones negativas que van de bajas a moderadas significativas entre 
la disciplina de apoyo y la conducta disruptiva (r= -.30**), agresiva (r= -.19*), autoagresión (r= -.31**) y depresión 
(r= -.26**) y positiva con el comportamiento adaptativo (r= .31**). En la disciplina coercitiva hubo una correlación 
positiva y moderada con depresión (r= .28*). Finalmente, la disciplina indiferente mostró una correlación negativa 
fuerte con la conducta disruptiva (rs= -.56**) y otra positiva con la conducta adaptativa (rs= .68**). Se concluye que, 
es fundamental que los padres ejerzan un estilo de crianza de apoyo para favorecer el desarrollo óptimo de sus 
hijos, así mismo se sugiere tomar en cuenta otros factores relacionados con la familia en próximas investigaciones.

Resumo
As atitudes e comportamentos dos pais em relação à educação dos filhos podem ser fatores de risco ou de proteção 
e influenciar a presença de problemas de comportamento nos menores. O objetivo desta pesquisa foi identificar a 
relação entre problemas de comportamento internalizantes e externalizantes com os padrões parentais referidos 
por crianças da quarta à sexta série de uma escola primária pública do estado de Tlaxcala. O estudo foi correlacional-
transversal, quantitativo. Com uma amostra não probabilística, intencional, constituída por 278 alunos (M idade 
9.54 (DE=.87), o Inventário de Orientações Parentais e o Questionário de Problemas Internalizados e Exteriorizados 
para Crianças (CPIEN) Para análise dos dados, foi utilizado o SPSS versão 22. Os resultados mostraram correlações 
negativas variando de baixa a moderada entre disciplina de apoio e comportamento disruptivo (r= -0.30**), 
agressivo (r= -.19*), auto -dano (r= - .31**) e depressão (r= -.26**) e positivo com comportamento adaptativo (r= 
.31**). Na disciplina coercitiva houve correlação positiva e moderada com depressão (r= .28 *). Finalmente, a 
disciplina indiferente apresentou uma forte correlação negativa com comportamento disruptivo (rs= -.56**) e outra 
positiva com comportamento adaptativo (rs= .68**). Concluise que é fundamental que os pais exercitem um estilo 
parental de apoio para promover o desenvolvimento ideal de seus filhos,assim como sugere-se levar em conta 
outros fatores relacionados à família em futuras investigações.

Abstract
The attitudes and behaviors of parents towards raising children can be risk or protective factors and influence the 
presence of behavioral problems in minors. The objective of this research was to identify the relationship between 
internalizing and externalizing behavior problems with the parenting patterns referred to by children from fourth to 
sixth grade in a public primary school in the state of Tlaxcala. The study was correlational-transversal, quantitative. 
With a non- probabilistic, intentional sample, made up of 278 students (Mage 9.54 (SD=0.877). The Inventory of 
Parenting Guidelines and the Questionnaire of Internalized and Externalized Problems for Children (CPIEN) For data 
analysis, SPSS version 22 was used. The results showed negative correlations ranging from low to moderate between 
supportive discipline and disruptive behavior (r= -.30**), aggressive (r= -.19*), self-harm (r= -.31**) and depression 
(r= -.26**) and positive with adaptive behavior (r= .31**).In coercive discipline there was a positive correlation 
and moderate with depression (r= .28*).Finally, indifferent discipline showed a strong negative correlation with 
disruptive behavior (rs= -.56**) and another positive one with adaptive behavior (rs= .68**). It is concluded that it is 
essential that parents exercise a supportive parenting style to promote the optimal development of their children, 
likewise it is suggested to take into account other factors related to the family in future investigations.
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A partir del estudio sobre los problemas de conducta, existen autores que reconocen 
lo difícil que es definirlos (Lozada y Acle, 2021), debido a que su conceptualización 
depende de distintos factores, como el contexto en el que se desarrolla el individuo o 
de la persona que lo percibe como un problema. Pero, independientemente de estos 
elementos, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2002) los  conceptualizó como 
aquella conducta diferente a lo socialmente esperado en un contexto determinado. 
Así mismo, se menciona que estos varían de acuerdo con su frecuencia y persistencia 
en el tiempo, de tal forma que en casos extremos se convierten en una dificultad, ya 
que influyen en el aprendizaje y en el buen funcionamiento de las relaciones sociales 
(Hernández, 2014). Lo cual conlleva a representar un costo no sólo personal, sino 
también económico y social (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 
2019).

 Para Deutsch (2012) los problemas de conducta hacen referencia a las respuestas 
emocionales o de comportamiento que se presentan en distintos contextos como 
la escuela y que son diferentes a las apropiadas para la edad del niño, cultura o 
normas éticas. Las investigaciones sobre el tema han permitido crear un sistema de 
clasificación propuesto por Toth y Cicchetti, (2010) que agrupa a los síntomas clínicos 
de los problemas de conducta en dos dimensiones (Achenbach y Edelbrock, 1983; 
Achenbach y Rescorla, 2001; Garaigordobil y Maganto, 2013; Romero et al., 2015), 
los cuales son: a) Conductas internalizadas: definidas como las alteraciones psicológicas 
de contenido emocional que causan daño al propio individuo y se expresan en un modo 
desadaptativo de resolver conflictos, como el retraimiento, somatización, ansiedad 
y depresión. b) Conductas externalizadas: las cuales son comportamientos que se 
expresan en el ámbito conductual, que causan conflicto o daño a los otros, a través de 
agresión, impulsividad, falta de atención e hiperactividad.
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Los problemas emocionales y comportamentales son muy fre-
cuentes en la infancia (Garaigordobil y Maganto, 2013), pero debido a 
la sinergia de los determinantes sociales (condiciones biopsicosociales: 
individuales, sociales y estructurales) en la actualidad se han exacerba-
do (Alcántara, 2020; Fonseca-Pedrero et al., 2020; Lima-Serrano, 
2022; Rangel y Calle, 2020; UNICEF, 2022). Cabe mencionar que el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019, 2021b) 
reconoció que la mitad de los trastornos mentales comienzan antes 
de los 14 años. De tal forma que se ha reportado una alta prevalencia 
de trastornos como la ansiedad, la depresión y del comportamiento 
entre niños y niñas. Resulta pertinente reconocer que estos tres pade-
cimientos de salud mental se encuentran entre las principales causas 
de enfermedad y discapacidad en los adolescentes (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2021). Los datos anteriores, concuerdan 
con lo referido por el Gobierno de México (2022) al indicar que 1 de 
cada 7 niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años presentan alguna 
alteración emocional o del comportamiento. Por ello, es urgente aten-
der a la población infantojuvenil y es un tema de interés en la agenda 
internacional (Colmenares, 2022).

Los problemas de conducta infantil (Ramírez, 2018) representan 
no sólo un costo económico, sino también social (UNICEF, 2019). Ade-
más, se ha observado que cuando los niños con estas problemáticas 
no son atendidos de forma oportuna atraviesan por distintas conse-
cuencias negativas las cuales afectan su desarrollo cognitivo, capa-
cidad de aprendizaje y regulación emocional a largo plazo (Beesdo-
Baum y Knappe, 2012; Luengo, 2014; Fernández-Martínez et al., 
2019; Spence et al., 2018; UNICEF, 2020; Wong, 2015). Por lo tanto, 
existe la posibilidad de que los efectos continúen en la etapa adulta y 
se restringen sus posibilidades para llevar una vida plena en el futuro 
(Haan et al., 2010; Jiménez et al., 2019; OMS, 2021).

Aun cuando en México los problemas de conducta en la infancia 
son poco identificados, las estimaciones sugieren que estos afectan a 
un 7% de la población infantil entre los 3 y 12 años, de forma adicional 
la atención a esta situación tarda entre 8 y 15 años (Straffon-Olivares 
et al., 2019). Al respecto, la UNICEF (2019) indica que la salud mental 
de los niños y adolescentes es ignorada frecuentemente en los planes 
de salud, por lo tanto, es importante contar con estrategias de interven-
ción para atenderlos de manera oportuna.

En cuanto a las variables que se vinculan con la presencia de los 
problemas de conducta en la infancia, Mebarak et al. (2016) recono-
cieron que existen factores individuales y genéticos que en ocasiones 
se asocian con la incidencia de la conducta disruptiva, pero de ma-
nera adicional se considera que dicho comportamiento puede surgir 
como consecuencia de la educación recibida de sus cuidadores desde 
sus primeros años de vida. Además, autores como Castillo et al. (2015) 
mencionan que existen dos entornos que influyen directamente en el 
desarrollo del niño, estos son la familia y la escuela. Al respecto, Urie 
Bronfenbrenner (como se cita en Crego, 2003) propuso el Modelo 
Ecológico para entender la influencia de los distintos contextos en el 
individuo, estos se explican a continuación (Bronfenbrenner, 1987): el 
Microsistema: este hace referencia al individuo y sus características ge-
nerales. El Mesosistema: el cual se define como las relaciones entre los 
miembros del microsistema (familia y escuela). El Exosistema: siendo el 
medio social que afecta a los contextos inmediatos. El Macrosistema: 
actitudes, ideologías, valores y costumbres. Finalmente se encuentra el 
Cronosistema: el cual se refiere al transcurso temporal, periodos evolu-
tivos del individuo, condiciones sociohistóricas.

Para Álvarez et al. (2020) los contextos a partir de los cuales se 
desarrolla el niño se conforman por una disipación concéntrica, cada 
sistema se encuentra integrado uno dentro de otro y la familia se con-
figura con elementos contextuales que permean un equilibrio o por el 

contrario afectan directamente la estabilidad del individuo. Ante esto, 
es pertinente recordar que desde tiempos muy remotos se ha conside-
rado a la familia como la primera institución que dota al ser humano 
de herramientas para socializar y convivir con los demás. Porque en 
esta estructura se crean y fortalecen los aspectos de la personalidad 
(carácter, pensamiento, autonomía y comportamiento de los hijos) que 
les ayudarán a una mejor interacción con los demás (González et al., 
2019; Gallego et al., 2019). De ahí que, una de las tareas más impor-
tantes de la familia es la educación de los hijos (González et al., 2019), 
al brindarles la formación necesaria para desarrollar sus habilidades e 
insertarse al sistema social de forma adecuada y productiva (Dumont 
et al., 2020). Por esta razón la familia es por excelencia, la responsable 
de la crianza, donde se gesta el ambiente propicio y con las condicio-
nes para cumplir las necesidades de los hijos (González et al., 2019; 
Gallego et al., 2019).

Ahora bien, los adultos responsables de la crianza ejercen nor-
mas ante las conductas de sus hijos, de tal forma que sus actitudes 
y comportamientos ayudan en su educación, estas acciones se han 
nombrado estilos o pautas de crianza, entre otros (Jorge y González, 
2017; Vega-Ojeda, 2020), cabe mencionar que para el presente estu-
dio se retomará el concepto de pautas de crianza que hace referencia 
a los comportamientos y acciones que hacen los padres para guiar 
a sus hijos a la consecución de la socialización (Freire et al., 2021). 
De acuerdo con la UNICEF (2021a) el apoyo y el comportamiento que 
ejercen los padres hacia sus hijos es uno de los principales promotores 
de la salud mental. Pero, autores como Rondón (2020) reconocen que 
la educación de los niños en tiempos de posmodernidad se convierte 
en un verdadero desafío, porque las acciones de los padres actúan de 
dos formas: como factores de protección o como factores de riesgo, 
dependiendo de la interacción que realizan los padres con las pautas 
de crianza ante la conducta efectuada por sus hijos. En este sentido, 
Aguilar et al. (2020) señalan que las pautas de crianza ejercidas por los 
padres se agrupan en cuatro niveles conductuales de acuerdo con el 
grado de afectividad o apoyo, de control disciplinario, de madurez y de 
comunicación.

Es importante reconocer que las pautas de crianza no son rígidas, 
se pueden modificar a partir de las características de los niños y los 
escenarios en los cuales se desarrollan los individuos. Para Baumrind 
(1991) existen tres tipo de pautas de crianza con sus respectivas carac-
terísticas: el autoritario (caracterizado por normas minuciosas y rígidas, 
recurriendo a los castigos y muy poco a las alabanzas), permisivo (existe 
una nula implicación afectiva de los padres en los asuntos de los hijos) y 
el democrático (se provee de afecto, los padres tienen sensibilidad ante 
las necesidades del niño, son responsables, proporcionan explicacio-
nes a los hijos y promueven una conducta deseable).

De tal manera que, autores como Córdoba (2014), Brussino y 
Alderete (2002), al incluir las características propuestas por la autora 
Baumrind (1991) indican que la tipología de las pautas de crianza se 
categoriza en los siguientes tres estilos de disciplina. Los cuales se dan 
a partir del control ejercido por parte de los padres ante la conducta 
de sus hijos. La primera es el estilo de disciplina inductiva o de apoyo: 
esta se caracteriza porque los padres intentan obtener de sus hijos una 
complacencia voluntaria ante sus requerimientos, a través de evitar la 
confrontación de sus deseos. La característica fundamental de la in-
ducción es el empleo del razonamiento enfatizando las consecuencias 
de la acción del sujeto en los otros. La segunda es el estilo de discipli-
na coercitiva: en esta se hace uso de la fuerza por parte de los padres 
ante una confrontación de poder con el hijo. Finalmente, se encuentra 
el estilo de disciplina indiferente o negligente: esta se define como la 
interacción carente de sistematización y de coherencia puesto que es 
un reflejo del estado anímico de los padres, lo que conlleva un mensaje 
difuso de irritación o descontento con respecto al hijo.
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De forma adicional, la UNICEF (2021a) señala que existen perio-
dos críticos en el desarrollo del niño, que se conforman a partir de las 
experiencias que viven en sus entornos familiares y esto puede repre-
sentar un riesgo para su salud mental o por el contrario contribuir a 
protegerla. Por ello la OMS (2021) y la UNICEF (2021b) reconocen que 
la disciplina violenta ejercida por los padres hacia sus hijos es un factor 
de riesgo, además se reportó que, en los países menos desarrollados 
del mundo, el 83% de los niños son víctimas de la disciplina violenta 
por parte de sus cuidadores. Al respecto, la OMS (2022) sugiere que la 
crianza severa y los castigos físicos perjudican la salud infantil.

Con base en lo previamente descrito, distintos autores se han in-
teresado en conocer los efectos que tienen las pautas de crianza en 
el desarrollo de los problemas internalizados y externalizados en los 
niños, dentro de los principales resultados se ha encontrado que los 
padres que se caracterizan por una baja disciplina o un bajo afecto tien-
den a percibir más alteraciones emocionales y comportamentales en 
sus hijos (Jorge y González, 2017). Para Rodríguez-Villamizar y Ama-
ya-Castellanos (2019), Salirrosas-Alegría y Saavedra-Castillo (2014) 
las pautas de crianza autoritarias tienen efectos negativos en los niños 
como agresión, depresión o ansiedad. Por el contrario, la negligencia o 
indiferencia como la sobreprotección paterna se asocian con depresión 
y otras problemáticas.

La evidencia empírica ha demostrado distintos resultados en 
torno a la asociación entre las pautas de crianza y los problemas de 
comportamiento, por ejemplo, en un estudio realizado por García et al. 
(2018) se observó que las conductas disruptivas de los hijos se agravan 
por los estilos parentales ambivalentes, permisivos o autoritarios. Así 
mismo, Aguilar et al. (2019) a partir de sus investigaciones concluyen 
que el contexto familiar en el que se desenvuelven los niños son los que 
marcan el origen, desarrollo y sostenimiento de los problemas de con-
ducta externalizada, que causan dificultades en otros escenarios como 
el educativo.

En cuanto a la implicación de las pautas de crianza y los proble-
mas de conducta internalizados, la mayoría de los trabajos encontra-
ron que los trastornos de ansiedad y depresión en la infancia son poco 
visibles (Yamuza et al., 2019),pero estos tienen implicaciones directas 
en el rendimiento escolar, en las relaciones interpersonales y sociales 
(Andrés et al., 2016). Además, se ha encontrado que el clima afectivo 
de la familia afecta la regulación emocional de los hijos (Chávez-Flores 
et al., 2018), presentando trastornos como la depresión y ansiedad 
que son generados a partir de ciertas pautas de crianza (Romero-
Acosta et al., 2021).

A partir del análisis de la literatura y de los estudios, es preciso 
tomar en cuenta lo encontrado por Mendoza (2022) al indicar que Tlax-
cala es uno de los estados con mayor índice de maltrato infantil, esto 
es de suma relevancia ya que es el lugar en donde se ubica la escue-
la primaria con la cual se trabajó en el presente estudio. Así mismo, el 
objetivo que dirige esta investigación fue identificar si existe relación 
entre los problemas de conducta internalizantes y externalizantes con 
las pautas de crianza referidas por los niños de cuarto a sexto grado de 
una escuela primaria pública del estado de Tlaxcala

Hipótesis de investigación: se encontrará correlación entre las 
pautas de crianza (inductiva o de apoyo, coercitiva e indiferente) y los 
problemas de conducta internalizados y externalizados referidos por 
los alumnos de primaria del estado de Tlaxcala

Hipótesis nula: no se encontrará correlación entre las pautas de 
crianza (inductiva o de apoyo, coercitiva e indiferente) y los problemas 
de conducta internalizados y externalizados referidos por los alumnos 
de primaria del estado de Tlaxcala

MÉTODO
Participantes
Para seleccionar a los participantes se empleó un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional. Colaboraron 278 alumnos (143 
hombres y 135 mujeres), con un rango de 8 a 12 años (Medad = 9.54, 
D.E.=0.877). Inscritos en los grados de cuarto (106 niños), quinto (96 
niños) y sexto (76 niños), de una escuela primaria pública, ubicada en el 
municipio de Apizaco, Tlaxcala.

Criterios de inclusión: Niños y niñas con un rango de edad de 8 a 
12 años, que cursaban 4to, 5to, o 6to grado de primaria. Fue indispen-
sable contar con el consentimiento informado firmado por sus padres.

Criterios de exclusión: Niños y niñas cuyos padres no firmaron el 
consentimiento informado. Niños y niñas que tenían alguna problemá-
tica de educación especial, con diagnóstico clínico que sugiriera pro-
blemas para comprender y/o contestar los cuestionarios.

Tipo de estudio y diseño
Se empleó un estudio cuantitativo, la recolección de los datos se realizó 
en un solo momento por lo tanto es una investigación transversal y se 
empleó un método correlacional para analizar la asociación entre las 
variables.

Instrumentos de recolección de 
datos

Inventario de Pautas de Crianza

 (Brussino y Alderete, 2002): Es un instrumento diseñado para que los 
niños indiquen las pautas de crianza que ejercen sus padres mediante 
un formato de respuesta tipo Likert de tres opciones, los cuales valoran 
tres estilos disciplinares: Disciplina Inductiva o de Apoyo, Disciplina 
Coercitiva y Disciplina Indiferente o negligente. Estas tres escalas en 
conjunto integran 32 ítems, una escala de 10 ítems (puntuación 10 a 
30 puntos) y dos escalas de 11 ítems cada una, (puntuación de 11 a 33 
puntos). En este instrumento se obtiene una puntuación total en cada 
una de las subescalas. Para emplear el instrumento con la muestra de 
niños se realizó el análisis de confiabilidad del inventario y se encontró 
una consistencia interna de la escala total de α = 0.753. En el caso de 
la escala de estilo de disciplina de apoyo, se obtuvo un α = .843. Para 
la escala de estilo de disciplina coercitiva un α = .739 y finalmente 
para la escala de estilo de disciplina indiferente un α = .773. Los datos 
reportaron que el instrumento es adecuado para evaluar los estilos de 
disciplina ya que demostró una consistencia interna aceptable.

Cuestionario de Problemas 
Internalizados y Externalizados para 
Niños. - CPIEN

(Romero, 2015): Es uno de los instrumentos de la batería BEI (Lucio 
et al., 2020) que evalúa los problemas de conducta internalizados 
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(depresión: 12 ítems con un puntaje de 12-48 puntos y ansiedad: 6 ítems 
con un puntaje de 6-24 puntos) y externalizados (comportamiento 
disruptivo: 16 ítems con un puntaje de 16-64 puntos, conductas de 
agresión física: 6 ítems con un puntaje de 6-24 puntos y conductas 
de autoagresión: 4 ítems con un puntaje de 4-16 puntos). Así mismo, 
tiene la bondad de evaluar el nivel de la conducta adaptativa (16 ítems 
con un puntaje que va de 16-64 puntos). El cuestionario consta de 60 
reactivos, con cuatro opciones de respuesta tipo Likert pictórico de 
cuatro opciones. El cuestionario está validado en población mexicana, 
obteniendo una consistencia interna óptima con un α = 0.895 para 
la escala total. En cuanto a sus dimensiones, el comportamiento 
disruptivo obtuvo un α = 0.89, la depresión obtuvo un α = 0.86, el 
comportamiento adaptativo un α = 0.83, la ansiedad obtuvo un α = 
0.70, la agresión física con un α = 0.60, y la autoagresión con un α = 0.73.

Procedimiento
El estudio se realizó en una escuela primaria pública ubicada en el 
municipio de Apizaco, Tlaxcala en México. Se solicitó permiso a la 
directora para trabajar con los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
grado, posteriormente se citó a los padres de familia para firmar el 
consentimiento informado. Con los docentes a cargo de los grupos 
se organizaron las fechas para aplicar los dos instrumentos dentro de 
sus aulas, esta actividad se realizó en el mes de octubre de 2022. El 
aplicador acudió al salón de clase en las fechas y horas establecidas, 
para realizar las aplicaciones de acuerdo con lo señalado en los 
manuales de aplicación. Una vez recolectados los instrumentos, la 
información obtenida se capturó en el programa estadístico SPSS 
versión 22 y se llevaron a cabo los análisis estadísticos, primero se 
hicieron procedimientos descriptivos y posteriormente, se emplearon 
correlaciones de acuerdo con las características de la muestra, a 
continuación, se explica este proceso:

1. Se utilizó la correlación de Pearson para analizar la relación del 
estilo de disciplina de apoyo con los problemas de conducta 
externalizados e internalizados, así como en el análisis del es-
tilo de disciplina coercitiva con los problemas de conducta ex-
ternalizados e internalizados.

2. En cuanto a las asociaciones del estilo de disciplina de tipo 
indiferente con los problemas de conducta externalizados e 
internalizados, se empleó una correlación de Spearman Rho.

Consideraciones éticas
Se tomaron en cuenta los cuatro principios éticos del Informe Belmont: 
justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia (Argimon y 
Jiménez, 2013): Para garantizar el principio de Justicia, todos los 
participantes fueron tratados con respeto al otorgarles los mismos 
beneficios y oportunidades durante el estudio sin realizar alguna 
distinción entre ellos. Se hizo la elección de los participantes con base 
en los objetivos e intereses del estudio, garantizando su seguridad y 
evitando posibles riesgos. Con respecto al principio de Autonomía, se 
llevó a cabo el consentimiento informado el cual fue firmado por los 
padres para que los niños participaran en el estudio. Este documento 
sirvió para proporcionar la información pertinente, se resolvieron dudas, 
se garantizó la confiabilidad y el resguardo de sus datos, utilizándose 
solo para fines académicos y de investigación, así mismo se reiteró que 
se contaba con la libertad de retirarse en cualquier momento sin que 
existiera algún problema. En el principio de Beneficencia, los resultados 
del estudio tuvieron el propósito de proporcionar una base de referencia 
que sirva a futuro para crear programas de intervención dentro de los 
salones de clases para fomentar una crianza positiva en la población 

infantil. Por último, en el principio de No maleficencia: el estudio 
aseguró la protección, la seguridad y el bienestar de los participantes, 
evitando exponerlos a algún daño o riesgo durante el estudio.

RESULTADOS
Para conocer los resultados de la presente investigación fue necesario 
agrupar a los estudiantes de acuerdo con los estilos de disciplina que 
refirieron en el instrumento de Brussino y Alderete (2002), para ello se 
emplearon los puntajes totales obtenidos en cada una de las subescalas 
del instrumento. En la Figura 1 se observa que el 64% reportó que sus 
padres ejercían un estilo de disciplina de apoyo, el 21% refirió uno 
coercitivo, el 7% de tipo indiferente y un 8% refirió más de dos estilos de 
disciplina (apoyo-coercitiva, apoyo-indiferente y coercitiva-indiferente).

Figura 1 
Estilos de disciplina

Nota: elaboración propia

Así mismo, a partir de la agrupación de los estudiantes de acuer-
do con el tipo de estilo de disciplina referido por los estudiantes, se 
realizaron análisis descriptivos para identificar las características de la 
muestra. Como se puede observar en la Tabla 1, en el estilo de disci-
plina de apoyo participaron 178 estudiantes de los cuales 93 fueron del 
sexo femenino (Medad 9.46, D.E.=0.75) y 85 del sexo masculino (Medad 
9.63, D.E.=0.92). Con respecto al estilo de disciplina de tipo coercitiva, 
participaron 59 alumnos, en este caso en su mayoría fueron del sexo 
masculino con 35 niños (Medad 9.65, D.E.=1.05), y solo 24 niñas (Me-
dad 9.58, D.E.=0.88). Finalmente, en cuanto al estilo de disciplina de 
tipo indiferente, la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes. Sin 
embargo, se identificó que las niñas (Medad 9.5, D.E.=1.08) y los niños 
(Medad 9.1, D.E.=0.73) que participaron fueron las mismas cantidades, 
con 10 alumnos en cada grupo.

Tabla 1. 
Datos descriptivos de la muestra

Estilo de disciplina Sexo Edad D.E.

Inductiva o de Apoyo
N= 178

Niñas 93 M = 9.46 0.75

Niños 85 M = 9.63 0.92

Coercitiva
N= 59

Niñas 24 M = 9.58 0.88

Niños 35 M = 9.65 1.05

Indiferente o negligente
N= 20

Niñas 10 M = 9.5 1.08

Niños 10 M = 9.1 0.73

Nota: elaboración propia
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Se debe mencionar que en la siguiente sección de los resultados 
se realizaron las correlaciones de acuerdo con los estilos de disciplina 
reportados por los niños y niñas y por este motivo solo se consideraron 
a los estudiantes que seleccionaron claramente alguno de los tres esti-
los: apoyo, coercitivo o indiferente. Por ello, se trabajó con una muestra 
total de 257 alumnos, de los cuales fueron 178 de apoyo, 59 coercitiva y 
20 Indiferente. Esta información fue de utilidad para determinar el aná-
lisis de correlación que se empleó de acuerdo con las características 
de la muestra (la prueba paramétrica r de Pearson y la prueba no pa-
ramétrica Spearman Rho), a continuación, se presentan los resultados.

Se empleó la r de Pearson para determinar si existía asociación 
entre el estilo de disciplina de apoyo y la dimensión de problemas de 
conducta externalizantes. En este caso se encontró que la disciplina 

de apoyo mostró correlaciones significativas negativas entre bajas y 
moderadas con la escala de problemas de conducta externalizante (r= 
– 0.325**) y con sus tres subescalas: conducta disruptiva (r= – 0.300**), 
conducta agresiva (r= – 0.195**) y conducta de autoagresión (r= – 
0.312**). Por otro lado, se observaron asociaciones negativas signifi-
cativas bajas entre el estilo de disciplina de apoyo y los problemas de 
conducta internalizante (r= – 0.160*), en el caso de las dimensiones sólo 
se encontró una correlación negativa significativa baja con depresión 
(r= – 0.261**), en el área de ansiedad (r= 0.047) no hubo correlaciones. 
También, se observó que el Comportamiento adaptativo se asoció de 
manera positiva significativa y moderada (r= 0.314**) con el estilo de 
disciplina de apoyo (ver Tabla 2).

Tabla 2 
Correlaciones R de Pearson entre el estilo de disciplina de Apoyo y problemas de conducta 

Estilo de disciplina de apoyo 
N=178

Conductas Externalizantes 
-.325** 

nivel sig. .000

Conductas Internalizantes 
-.160* 

nivel sig. .032 Conducta 
Adaptativa

Conducta 
disruptiva

Conducta 
agresiva

Conducta 
autoagresiva Depresión Ansiedad

-.300** 
nivel sig. .000

-.195** 
nivel sig. .009

-.312** 
nivel sig. .000

-.261** 
nivel sig. .000

.047 
nivel sig. .535

.314** 
nivel sig. .000

Nota: elaboración propia, *p<.05, **p<.01

La correlación de Pearson mostró que el estilo de disciplina coer-
citivo y los problemas de conducta externalizantes (r= 0.080), así como 
sus dimensiones: conducta disruptiva (r= 0.185), la conducta agresiva 
(r= – 0.004) y conducta autoagresiva (r= – 0.067) no presentaron asocia-
ciones estadísticamente significativas. Por otro lado, se encontró que 
en las escalas de problemas de conducta internalizantes (r=0.310*) y la 

dimensión de depresión (r= 0.289*) mostraron asociaciones positivas 
significativas entre bajas y moderadas. Se debe mencionar que la an-
siedad no correlacionó con el estilo disciplinario coercitivo (r= 0.243) y 
la situación fue similar en la subescala de comportamiento adaptativo 
(r= – 0.110) (ver Tabla 3).

Tabla 3 
Correlaciones R de Pearson entre el estilo de disciplina Coercitiva y problemas de conducta 

Estilo de disciplina coercitiva 
N=59

Conductas Externalizantes 
.080 

nivel sig. .547

Conductas Internalizantes 
.310* 

nivel sig. .017 Conducta 
Adaptativa

Conducta 
disruptiva

Conducta 
agresiva

Conducta 
autoagresiva Depresión Ansiedad

.185 
nivel sig. .160

-.004 
nivel sig. .975

-.067 
nivel sig. .614

.289* 
nivel sig. .026

.243 
nivel sig. .063

-.110 
nivel sig. .408

Nota: elaboración propia, *p<.05, **p<.01

Finalmente, se empleó la correlación de Spearman Rho para ana-
lizar el estilo de disciplina indiferente y las puntuaciones de la prueba 
de problemas de conducta. Los resultados reportaron asociaciones 
negativas significativas moderadas entre el estilo de disciplina indife-
rente y los problemas de conducta externalizantes (rs= – 0.487*), así 
como con la subescala de comportamiento disruptivo (rs= – 0.569**). 
Pero, la agresión física (rs= – 0.229) y la autoagresión (rs=0.046) no pre-
sentaron correlaciones estadísticamente significativas. En el caso del 

estilo de disciplina indiferente y los problemas de conducta internali-
zante (rs= – 0.158) no hubo asociaciones significativas, situación similar 
se observó en las dimensiones de depresión (rs= – 0.293) y la ansiedad 
(rs= 0.331). Finalmente, con respecto a la dimensión de comportamien-
to adaptativo y el estilo de disciplina indiferente, se reportó que existe 
una correlación positiva significativa fuerte entre las dos variables (rs= 
0.688**) (ver Tabla 4).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Las conductas de crianza ejercidas por los padres de familia tienen 
ciertas características que influyen de manera decisiva en el desarrollo 
de los hijos (Nerín et al., 2014), y son determinantes en la presencia 
de problemas de conducta (Jorge y González, 2017). Además, estas 
variables son de gran importancia por las repercusiones que generan 
(Zambrano et al., 2021) en cada una de las esferas de las personas 
(Corral-Martínez y Gómez-Cuevas, 2021). Algunos autores como 
Castillo et al. (2015) y Mebarak et al. (2016) indicaron que en el caso 
de los niños que presentan problemas de conducta, su origen podría 
estar relacionado con factores individuales los cuales se permean a 
través de los comportamientos realizados por sus cuidadores desde 
sus primeros años de vida.

Con relación a lo anterior, el objetivo de la presente investigación 
fue identificar la relación entre los estilos de disciplina y los problemas 
de conducta internalizantes y externalizantes referidos por los niños 
de cuarto a sexto grado de una escuela primaria pública del estado de 
Tlaxcala. En general, se encontraron correlaciones estadísticamente 
significativas entre los estilos de disciplina y los diferentes tipos de pro-
blemas de conducta presentados por los estudiantes. Lo anterior coin-
cide con lo planteado por Rondón (2020) y la UNICEF (2021a, 2021b) 
al dar un papel central en el desarrollo de la salud mental vinculada 
con la crianza de los padres, por lo cual resulta pertinente desglosar los 
resultados observados y analizar el sentido de esta influencia.

Respecto al estilo de disciplina de apoyo se observaron correla-
ciones negativas entre bajas y moderadas, pero estadísticamente sig-
nificativas, con la escala de problemas de conducta externalizante, así 
como con sus subescalas “conducta disruptiva”, “agresión física”, “au-
toagresión” y con el área de “depresión” evaluada en la escala de los 
problemas de conducta internalizante. Esto implica que los niños que 
son educados bajo pautas de crianza caracterizados porque sus pa-
dres les demuestran niveles de afecto, apoyo emocional, les explican 
de manera razonable las consecuencias de sus acciones para corre-
girlas y les expresan alabanzas sobre su comportamiento, se relaciona 
con el hecho de que los hijos presenten menores posibilidades de des-
encadenar problemas de conducta que transgreden las normas socia-
les y las cuales van a interferir en su aprendizaje y buen funcionamiento 
social.

Estos hallazgos concuerdan con los resultados encontrados por 
Aguilar et al. (2020) en los que se menciona que, la intervención po-
sitiva de los progenitores basada en la escucha, cohesión, flexibilidad, 
comprensión y buena comunicación, característicos en la crianza de 
apoyo, se asocia con mayores niveles de regulación de las conductas 
disruptivas en los niños. En el mismo sentido Zaragozano (2017) y Chá-
vez-Flores et al. (2018) plantean que, sobre los factores de riesgo de 
este tipo de problemáticas, la presencia y severidad de los problemas 

del estado de ánimo o de conductas de autoagresión está asociada a 
la calidad de la relación con los padres, así como al control psicológico 
y conductual de los padres hacia los hijos.

En cuanto a la disciplina de tipo coercitiva y su relación con los 
problemas de conducta, se encontraron correlaciones positivas entre 
bajas y moderadas, estadísticamente significativas, con la escala de 
problemas de conducta internalizante y en específico con la dimensión 
de depresión. Esto indica que los padres que se caracterizan por em-
plear la fuerza, utilizar el castigo, tanto físico como verbal, ejercen un 
control excesivo a partir de las normas rígidas incuestionables, una nula 
comunicación, bajos niveles de comprensión y apoyo, pueden desen-
cadenar en los menores la probabilidad de desarrollar sentimientos de 
soledad, sentirse rechazados por sus padres, lo que conlleva a aislarse 
de su núcleo social, y esto afecta su capacidad de funcionar adecua-
damente en cada uno de sus entornos. Estos resultados coinciden con 
lo reportado por Gallego et al. (2019) quienes refieren que los niños 
que están sometidos bajo modelos educativos autoritarios, que tienen 
como característica principal un control excesivo sobre la conducta de 
sus hijos, los menores tienden a aislarse del grupo social de referencia, 
siendo una característica importante de la depresión. Por ello, la im-
portancia del rol de la familia como principal agente socializador que 
favorece el desarrollo emocional del niño, al asegurarle una identidad 
personal propia que le ayude a su vinculación con el medio social de 
forma óptima (Andrade, 2016).

En el caso del estilo de disciplina indiferente, esta variable correla-
cionó de forma significativa y negativa con los problemas de conducta 
externalizantes, principalmente con la subescala de “conducta disrupti-
va”. Estos hallazgos difieren con diferentes investigaciones que mencio-
nan sobre la relevancia de la interacción emocional negativa dentro del 
entorno familiar, ya que determinadas actitudes como el nivel de apo-
yo y disciplina, influyen de manera significativa en el desarrollo y man-
tenimiento de conductas disruptivas en los hijos, sobre todo, cuando 
los padres no regulan oportunamente sus estados emocionales como 
la ira, tristeza, miedo y vergüenza, lo cual trae grandes implicaciones 
en la vida, actitudes y emociones de los individuos (Zambrano et al., 
2021; Nerín et al., 2014; Cedeño et al., 2021). Aunado a ello, García 
et al. (2018) reconocen al abordar el concepto de estilos parentales de 
padres con hijos con trastornos disruptivos, que los comportamientos 
disruptivos se agravan por causa de estilos parentales indiferentes. Y 
por su parte Martínez (2021) señala que existe una mayor presencia de 
problemas de conducta cuando los hijos reciben una menor calidez y 
aceptación por parte de sus padres.

Por último, con respecto a la dimensión “conducta adaptativa” y 
su relación con los estilos de disciplina, se encontraron correlaciones 
positivas con los estilos “de apoyo” e “indiferente” las cuales fueron es-
tadísticamente significativas. Lo anterior resulta interesante ya que en 
investigaciones anteriores como las de Jorge y González (2017), Martí-
nez (2021) se ha destacado que una crianza basada en un adecuado 

Tabla 4  
Correlaciones de Spearman Rho entre el estilo de disciplina Indiferente y problemas de conducta 

Estilo de disciplina indiferente 
N=20

Conductas Externalizantes 
-.487* 

nivel sig. .029

Conductas Internalizantes 
-.158 

nivel sig. .506 Conducta 
Adaptativa

Conducta 
disruptiva

Conducta 
agresiva

Conducta 
Autoagresiva Depresión Ansiedad

-.569** 
nivel sig. .009

-.229 
nivel sig. .332

.046 
nivel sig. .849

-.293 
nivel sig. .209

.331 
nivel sig. .153

.688** 
nivel sig. .001

Nota: elaboración propia, *p<.05, **p<.01
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control y apoyo emocional es la que aumenta la probabilidad de pre-
sentar habilidades de adaptación, mientras que la escasez de discipli-
na como la falta de afecto o apoyo emocional influyen a la hora de 
percibir menores competencias sociales en los niños. Sin embargo, en 
esta muestra se observa que el distanciamiento emocional puede ver-
se compensado por una mayor probabilidad de desarrollar habilidades 
para una óptima adaptación a su entorno social (Freire Rodríguez, 
2021; Martínez, 2021; Pinta et al., 2019; Vega-Ojeda, 2020).

Por ello, se concluye que los estilos de disciplina pueden fungir 
como factores protectores o de riesgo respecto al desarrollo de proble-
mas de conducta en los niños, sin embargo, su papel dependerá de las 
acciones adoptadas por los padres. Por tanto, se recomienda continuar 
con el estudio de estas temáticas considerando su relación con otros 
factores como la configuración de la familia, la implementación de di-
ferentes pautas de crianza según las vivencias de los padres, así como 
la comparación de distintas condiciones socioeconómicas que puedan 
influir en la educación de los niños.

Se debe mencionar que, aun cuando en los resultados obtenidos 
en la presente investigación no exista una relación directa y fuerte en-
tre un estilo de disciplina “de apoyo” y la prevención de los problemas 
de conducta, no se puede negar la importancia de promover un estilo 
fundado en una comunicación activa con los hijos, brindar confianza 
para que puedan expresar sus sentimientos, ejercer un estilo de crianza 
basado en el afecto y en el control inductivo, con el objetivo de favore-
cer el desarrollo de su autonomía, su autoestima y enriquecer su po-
tencial (Castillo et al., 2015; Vega-Ojeda, 2020). Por lo tanto, se debe 
considerar en futuras investigaciones qué otros factores fortalecen el 
impacto de las acciones parentales, como se ha observado en otros 
estudios al mostrar que un estilo de crianza positivo favorece de for-
ma oportuna el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños 
(Velasquez, 2020).

Es importante que las instituciones educativas y de salud pro-
muevan el desarrollo de líneas investigativas sobre el estudio para 
mejorar las condiciones de vida del niño (Bustamante et al., 2017). 
Además de garantizar que las escuelas apoyen en los problemas de la 
salud mental en la infancia (UNICEF, 2021b). Ya que, las acciones en 
la primera infancia siguen siendo la prioridad para todos los progra-
mas de salud de cualquier país, lo que señala que, el mayor impacto de 
los problemas de conducta se manifiesta en la dificultad de socializa-
ción y el bajo rendimiento académico, pudiendo generar daños a nivel 
emocional agravando el problema tanto para el sujeto como para el 
contexto, además, de representar un grave problema para la sociedad 
tomando en cuenta que de no ser atendidos y proporcionar el apoyo 
oportuno pueden avanzar a la edad adulta siendo una conducta más 
problemática (Zambrano et al., 2021). Por ello, la importancia de se-
guir investigando esta asociación para corroborar dichos hallazgos, ya 
que pudieran estar interfiriendo algunas otras variables que no se pu-
dieron abordar en este estudio.

Finalmente, parte de las limitaciones de este estudio, fue el no 
contar con una muestra mayor, de tal manera que se sugiere ampliar la 
muestra en las próximas investigaciones, con el propósito de poder ge-
neralizar estos resultados. Así también es importante mencionar que 
en este estudio no se consideraron algunas otras variables de gran im-
portancia las cuales están ligadas con otros ecosistemas (ontosistema, 
mesosistema y macrosistema), que pudieran explicar de mejor manera 
el fenómeno de estudio. Puesto que la teoría sobre la presencia de pro-
blemas de conducta engloba la influencia de factores tanto internos 
como externos al núcleo familiar. Así mismo, el hecho de llevar a cabo 
una investigación de tipo correlacional, la cual es de suma importan-
cia, sin embargo, solo es un estudio preliminar a otros estudios más 
complejos y explicativos de las variables de estudio.
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