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Resumen

Hablar de estilos de crianza es hacer mención a la manera como el padre educa a su hijo y la relación 
que hay entre ellos. Este artículo tiene como objetivo determinar el estado del arte de los estudios que 
consideran como una de sus variables los estilos de crianza en Colombia. Se realizó una búsqueda 
FYIBVTUJWB�EF�BSUÓDVMPT�DJFOUÓmDPT�FO�CBTFT�EF�EBUPT�Z�FO� SFWJTUBT�DJFOUÓmDBT� UFOJFOEP�FO�DVFOUB� MPT�
siguientes criterios de inclusión: que se hubiesen realizado en Colombia y que entre sus variables de 
estudio estuviesen incluidos los estilos de crianza. Se estudiaron los resultados encontrados y a partir de 
estos se plantearán futuras investigaciones, centrados en los de estilos de crianza en Colombia.

3DODEUDV�FODYH� Estilos de crianza, niño, niñas, adolescente, Colombia.

678'<�2)�3$5(17,1*�67</(6�21�&+,/'5(1�$1'�$'2/(6&(176�,1�
&2/20%,$��$�67$7(�2)�7+(�$57

$EVWUDFW

Parenting styles is related to how parents educate his son or daughter and the relationship between 
them. This article aims to determine the state of the art of the study about parenting styles on children 
BOE�BEPMFTDFOUT� Z�$PMPNCJB��"O�FYIBVTUJWF� TFBSDI�PG� TDJFOUJmD�QBQFST�XBT�DPOEVDUFE� JO�EBUBCBTFT�
BOE�BMTP�JO�TDJFOUJmD�KPVSOBMT�DPOTJEFSJOH�UIF�GPMMPXJOH�JODMVTJPO�DSJUFSJB��UP�CF�IFME�JO�$PMPNCJB�BOE�UIBU�
BNPOH�TUVEZ�WBSJBCMFT�UIFZ�XFSF�JODMVEFE�QBSFOUJOH�TUZMFT��5IF�mOEJOHT�GSPN�UIFTF�BOE�GVUVSF�SFTFBSDI�
were raised taking into account the issue of parenting styles in Colombia.
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Introducción

 La interacción, la relación y la comunicación 
afectiva, hacen del sistema de la familia un 
complemento para la socialización de la crianza. 
También, las bases éticas y morales de dicho 
sistema determinan algunos estilos de crianza, y 
estos, a su vez, condicionan entre otras cosas, el 
desarrollo emocional y afectivo de los individuos, 
por tanto, los estilos de crianza suponen la base 
para formar individuos más o menos adaptativos 
a las demandas sociales, así se ha estudiado el 
presente tema en diversos países alrededor del 
mundo.

 Cuando se habla de estilos de crianza se 
hace referencia a un conjunto de conductas 
ejercidas por los padres hacia los hijos (niño, 
niña), teniendo en cuenta que los padres son 
los principales responsables del cuidado y 
protección de los niños/niñas, desde la infancia 
hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 
2005; Sordo, 2009).

 La familia puede considerarse como la primera 
escuela en la que el ser humano aprende acerca 
de sus valores o lo que es aceptado por las reglas 
de la sociedad en la cual vive. Según Goleman 
(1997), “la vida en familia es la primera escuela de 
aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el 
que se aprende a sentirse uno mismo y en donde 
se asimila la forma en que los demás reaccionan 
ante nuestros sentimientos”. Por lo tanto, en la 
familia se aprende a entender los sentimientos de 
los otros y a responder hacia éstos.

 Algunas entidades han intentado suplir las 
necesidades básicas de la familia a través de 
los orfanatos, asilos y variantes de estos, pero el 
ambiente familiar es el único capaz de brindar 
el amor y el afecto necesario para el buen 
desarrollo del ser, aunque muchas de las familias 
TFBO�UBO�DPOnJDUJWBT�RVF�FO�WF[�EF�PQUJNJ[BS�FM�
crecimiento psicológico, físico, moral y social 
de una persona terminan haciendo lo contrario 
y convirtiéndolas en seres que son peligro para 
el resto de la comunidad (Goleman, 1997). En 
este sentido, es de vital importancia el estudio 
de los estilos de crianza en una comunidad, con 

FM�mO�EF�DPOPDFS�MPT�GBDUPSFT�NÈT�DBSBDUFSÓTUJDPT�
que promueven ciertos estilos de crianza que no 
generan actitudes positivas y adaptativas en los 
individuos. Esto contribuiría a brindar estrategias 
B�MB�DPNVOJEBE�QBSB�SFnFYJPOBS�TPCSF�FM�FTUJMP�EF�
la crianza que más conviene a los hijos, para una 
mejor adaptación social.

 Cuando se conforma un sistema, en este caso 
la familia, se debe conocer la función de cada 
estructura y la manera cómo estas se relacionan 
FOUSF�TÓ�Z�B�MB�WF[�NJSBS�DØNP�JOnVZF�FM�BNCJFOUF�
social en ese sistema, es decir, cómo se ve 
inmerso el sistema (familia) en el supra sistema 
(ambiente).

 La familia es el primer nivel de socialización 
de los seres humanos por en cuyo seno también 
se desarrolla la personalidad y los estados 
emocionales, en consecuencia se convierten 
en uno de los contextos más importantes para 
el desarrollo evolutivo de cada individuo. Según 
Bornstein (2002) y Torío (2003), nadie parece 
dudar de que la familia sea el contexto de crianza 
más importante en los primeros pasos de vida 
de la evolución de un individuo y es donde se 
adquieren habilidades sociales y comunicativas 
y los primeros hábitos que permitirán tomar la 
autonomía y las conductas decisivas para la vida.

 Musitu, Román y Gracia (1988), consideran 
que los elementos que determinan los estilos 
de crianza contribuyen a una mejor práctica 
educativa, estas serían la estructura, el afecto, 
el control conductual, la comunicación, la 
transmisión de valores y los sistemas externos. 
Los cuatro primeros hacen alusión a las 
relaciones intrafamiliares o micro sistémicas, y las 
últimas hacen referencia a la dimensión social, 
siendo esta la que se extiende como análisis en 
el estudio de la socialización. La posición dentro 
de un supra sistema (ambiente social) explicará 
en gran medida la toma de postura y modos de 
actuación en un sistema (familia).

 En investigaciones anteriores se ha 
FODPOUSBEP� RVF� MPT� FTUJMPT� EF� DSJBO[B� JOnVZFO�
en el desarrollo de sintomatología internalizante 
(ansiedad/depresión) (Steinberg, Blatt-Eisengart 
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y Cauffman, 2006). Franco, Pérez y Pérez 
(2014) hallaron que algunas actitudes y pautas 
de crianza (tales como, grado de satisfacción, 
niveles de apoyo, compromiso con la crianza, 
FOUSF� PUSBT
� JOnVZFO� TJHOJmDBUJWBNFOUF� FO� FM�
desarrollo y mantenimiento de alteraciones 
emocionales en los hijos.

 Según Rodrigo y Palacios (1998), los estilos o 
prácticas de crianza que pretenden los padres en 
cada familia sirven para modular y canalizar las 
conductas de los hijos en la dirección que ellos 
consideren adecuada. Estos estilos de crianza se 
basan en lo aprendido en la propia familia paterna 
y materna, por tanto, se transmiten de generación 
en generación a partir de la experiencia de vida 
familiar.

 Patterson (2002), señala que las pautas 
de crianza son el principal determinante del 
comportamiento antisocial en el niño. En 
este caso en particular, los estilos de crianza 
son un mecanismo básico denominado 
condicionamiento de escape, según el cual un 
niño aprende a responder de forma aversiva para 
EBS�mO�B� MPT�DPNQPSUBNJFOUPT�BHSFTJWPT�EF�TVT�
QBESFT�P�IFSNBOPT��1PS�MP�UBOUP�DPOmSNB�VOB�WF[�
más la importancia de investigar acerca de los 
estilos de crianza y sobre las repercusiones que 
esto acarrea consigo.

 Los padres autoritarios y permisivos no 
propician un despliegue adecuado de habilidades 
sociales (Valiente, Fabes, Eisenberg y Spinrad, 
2004), mientras que un estilo de crianza basado 
en el afecto y en el control inductivo, favorece el 
desarrollo de conductas socialmente adecuadas 
(Confalonieri y Giuliani, 2005; Isaza, 2012).

 Colombia es un país con una situación 
TPDJP�QPMÓUJDB� NBSDBEB� QPS� FM� DPOnJDUP� JOUFSOP�
que lleva consigo efectos colaterales en todos 
los ciudadanos colombianos, ya sean víctimas 
EJSFDUBT�EFM�DPOnJDUP�P�OP��-B�FTUSVDUVSB�GBNJMJBS�
puede verse afectada por causa de muerte, 
desapariciones, torturas, violaciones –entre otras 
situaciones- vividas por uno o varios miembros 
de la familia. En este sentido, el estilo de crianza, 
considerado herencia familiar y cultural podría 

verse matizado por la vivencia de estos hechos 
altamente estresantes, que podrían producir 
posibles sentimientos de miedo, rabia y/o 
frustración de padres a hijos y de hijos a padres. 
Por esta razón, es de vital importancia estudiar 
sobre los estilos de crianza en las familias 
colombianas. Las preguntas que se generan a 
QBSUJS� EF� FTUB� SFnFYJØO� TPO� MBT� TJHVJFOUFT�� {4F�
suele estudiar sobre los estilos de crianza en 
Colombia? ¿Cuál es el estado de conocimiento 
de los estilos de crianza en este pais?.

 El estado del arte sirve para estar al tanto 
de lo que se conoce y de lo que se desconoce 
acerca de un tema de estudio. Además, ayuda 
a orientar y a focalizar nuevas perspectivas de 
investigación. Por todo lo anterior, el objetivo del 
presente trabajo es determinar el estado del arte 
de los estudios que consideran como una de sus 
variables, los estilos de crianza en Colombia.

Metodología

 Se realizó una búsqueda exhaustiva de 
BSUÓDVMPT� DJFOUÓmDPT� FO� CBTFT� EF� EBUPT� Z� FO�
SFWJTUBT� DJFOUÓmDBT� UBMFT� DPNP� Scopus, Scielo 
y Psicodoc, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión, 1. Que hayan sido realizados 
en Colombia y 2. Que entre sus variables de 
estudio estuvieran incluidos los estilos de crianza; 
con estas palabras claves se encontraron 218 
artículos en total y solo cumplieron los criterios 
de inclusión ocho.

 Posteriormente se realizó una segunda 
búsqueda en revistas indexadas en Colombia, 
con base en el documento publicado por Ardila y 
Pérez-Acosta (2010). En total se encontraron 66 
artículos, de los cuales solo 4 cumplieron con los 
criterios de inclusión.

 Finalmente se escogieron nueve artículos 
puesto que tres artículos de las revistas se 
repetían en las bases de datos consultadas.
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Resultados

 Los resultados encontrados en esta revisión 
teórica fueron nueve investigaciones, una de tipo 
cualitativo, cinco de tipo cuantitativo y tres de 
SFnFYJØO� UFØSJDB�� "� DPOUJOVBDJØO� TF� FTQFDJmDBO�
las investigaciones encontradas en este estudio. 
-B�HSÈmDB���NVFTUSB�MPT�BSUÓDVMPT�TFHÞO�FM�UJQP�EF�
estudio utilizado y la tabla 1 aporta un resumen de 
los trabajos cualitativos y cuantitativos hallados 
en esta investigación.

 1. “6O�BOÈMJTJT�JOUFSDVMUVSBM�EF�MB�TPDJBMJ[BDJØO�
familiar y los valores en adolecentes” (Agudelo et 
al., 2001). Este estudio realiza una investigación 
con adolescentes, en el cual utiliza como 
variables: los estilos de socialización familiar, el 
facilismo y los valores. Es de tipo cuantitativo. 
-B� mOBMJEBE� EF� FTUB� JOWFTUJHBDJØO� GVF� BOBMJ[BS�
de forma conjunta las posibles diferencias entre 
las variables ya mencionadas y los valores en 
las comunidades; en ella se utilizó la técnica 
de análisis discriminante. Dicha técnica permite 
conocer cuál es la contribución de cada una 
de estas variables y la diferenciación entre los 
distintos grupos.

 2. “$SJBO[B� Z� DPNQPSUBNJFOUP� NPSBM�� VO�
modelo mediacional” (Velásquez, et al., 2006). 
Es una investigación de tipo cuantitativo que 
se realizó con una muestra de 114 niños. El 
objetivo principal del estudio fue evaluar si el 
comportamiento de los padres se relacionaba con 
la conducta moral de sus hijos preadolescentes 
y si algunas atribuciones psicológicas mediaban 

en dicha relación. Los resultados de los análisis 
mostraron que el control restrictivo y los modelos 
de conducta moral de dichos padres sí se 
relacionaban con la conducta moral de sus hijos. 

 3. “-B� BDFQUBDJØO� Z� FM� SFDIB[P� TPDJBM� FO�
HSVQPT�EF�OJ×PT�FTDPMBSJ[BEPT�FOUSF� MPT��� Z����
B×PT�EF�FEBE” (Jaramillo, et al., 2006). En esta 
investigación de tipo cuantitativo se pretende 
JEFOUJmDBS� BMHVOBT� WBSJBCMFT� JOEJWJEVBMFT�
familiares y escolares asociadas a la aceptación 
y al rechazo en grupos escolarizados,  con 
edades comprendidas entre 9 y 11 años. Los 
estilos de crianza estudiados fueron: autoritario, 
permisivo, descuidado, sobreprotector y 
democrático. Para la recolección de datos se 
diseñó un cuestionario y una entrevista semi-
estructurada. Esta investigación se basa en 
5 hipótesis, las cuales son: H1 la diferencia 
TJHOJmDBUJWB�FOUSF�MPT�OJ×PT�BDFQUBEPT�Z�MPT�OJ×PT�
rechazados socialmente por sus compañeros y 
la capacidades que tienen estos para ejercer el 
DPOUSPM� BGFDUJWP�� �)���DVBMFT�TPO� MPT�EÏmDJU�RVF�
presentan los niños rechazados o las malas 
conductas que contribuyen negativamente; H3: 
discriminar los estilos de crianza utilizados por 
las familias con mayor frecuencia que sufren 
rechazo en contraposición a los estilos de crianza 
utilizados por las familias en las cuales los niños 
no son rechazado;. H4: mirar en las aulas el 
desarrollo de condiciones o rechazo social entre 
los alumnos y cuáles son los estilos utilizados por 
las familias a que pertenecen; y H5: mirar cuáles 
son las reacciones que los niños exteriorizan 
hacia sus compañeros.

*UiÀFR��� Artículos según el tipo de estudio

Fuente: Elaboración propia
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 4. “Las representaciones sociales de género y 
castigo y sus índices en la corrección de los hijos” 
(Buitrago-Peña, et al., 2009). Es una investigación 
de diseño cualitativo que pretende aportar 
compresión sobre las representaciones sociales 
en relación con los correctivos implementados 
con los niños y niñas. Para este trabajo se utilizaron 
estudios de casos y entrevistas estructuradas. 
Las familias investigadas fueron de tipo nuclear, 
monoparental femenina o masculina. Se llegó a 
la conclusión de que el proceso de construcción 
de las representaciones sociales está dado 
por las formas de crianza y que las creencias, 
las pautas, las prácticas y los estilos de crianza 
JOnVZFO� TJHOJmDBUJWBNFOUF� FO� MB� EJGFSFODJBDJØO�
de correctivos empleados con los hijos.

 5. “&M�EFTFNQF×P�FO�IBCJMJEBEFT�TPDJBMFT�FO�
OJ×PT�EF�EPT�Z�USFT�B×PT�EF�FEBE�Z�TV�SFMBDJØO�
con los estilos de interacción parental” (Isaza, et 
al., 2010) este es un estudio de tipo cuantitativo, 
en el cual se empleó la técnica de desarrollo de 
habilidades sociales en una muestra de infantes 
de dos a tres años de edad. Se consideró el 
desarrollo social como un proceso educativo 
gradual en el que los padres son la base para 
el potencial de dicho desarrollo social de sus 
hijos. Esta investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional y se evaluaron diferentes estilos de 
crianza; tales como el autoritario, el equilibrado y 

el permisivo. Se concluyó que el estilo de crianza 
autoritario y el permisivo se asocian a bajos 
niveles de habilidades sociales, mientras que el 
estilo equilibrado propicia la representación de 
repertorio conversacional, de interés, solución de 
problemas y asertividad.

 6. ”-B� JOnVFODJB� EFM� DMJNB� TPDJP� GBNJMJBS� Z�
estilos de interacción parental sobre el desarrollo 
EF�IBCJMJEBEFT�TPDJBMFT�FO�OJ×PT�Z�OJ×BT” (Isaza, 
et al., 2012). Este estudio es de tipo cuantitativo 
Z�TF�QSPQVTP�BOBMJ[BS�MB�JOnVFODJB�EF�MPT�FTUJMPT�
de interacción parental y del clima socio-familiar 
sobre el desarrollo de las habilidades sociales 
con una muestra de 108 niños y niñas. Se 
concluyó que a mayor presencia de acciones 
equilibradas y mayor clima de participación, los 
niños y las niñas presentan un mayor desempeño 
social y que, a mayores estrategias autoritarias, 
menor desarrollo de repertorios sociales.

 7. “1BVUBT� QSÈDUJDBT� Z� DSFFODJBT� BDFSDB� EF�
DSJBO[By�BZFS�Z�IPZ” (Izzedin y Pachajoa., 2009). 
Este trabajo analiza la relación entre las múltiples 
concepciones de la infancia y las pautas de 
crianza a través de diversos periodos de la 
historia. También enfatiza en los primeros años 
de vida y en la socialización familiar. Finalmente, 
QMBOUFB�VOB�SFnFYJØO�BDFSDB�EF�MBT�OFDFTJEBEFT�
de la familia desde la psicología.

7DEOD��� Resumen de artículos de tipo investigación cualitativa y cuantitativa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del programa AAL.

Buitrago-Peña, et al., 2009

Jaramillo, et al., 2006

Velásquez, et al., 2006

Isaza, et al., 2010

Isaza, et al.,2012

Agudelo, et al.,2001

9DULDEOHV�HVWXGLDGDV Tipo de estudioAutores

Representaciones sociales de castigo y género.

Individuales, escolares y familiares.

Crianza de los padres, modelo moral, empatía, 
simpatía, autovaloración, comportamiento moral.

Estilos de interacción familiar y el desarrollo de 
habilidades sociales.

*OnVFODJB� EF� MPT� FTUJMPT� EF� JOUFSBDDJØO� QBSFOUBM�
y del clima social familiar sobre el desarrollo de 
habilidades sociales.

Estilos de socialización familiar, familismo y 
valores desde una perspectiva intercultural.

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Muestra

Adultos

Niños 

Niños

Niños

Niños
 
 

Adolescentes
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 8. “-BT� QBVUBT� EF� DSJBO[B� Z� EFTBSSPMMP�
socioafectivo en la infancia” (Cuervo, 2010). 
&TUF� USBCBKP�TF� JOUFSFTØ�QPS�IBDFS�VOB� SFnFYJØO�
sobre la relación que existe entre pautas de 
crianza y el desarrollo socio-afectivo durante la 
infancia. También, considera la importancia de la 
familia para facilitar el desarrollo de conductas 
prosociales para la prevención de salud mental 
en la infancia como la depresión, la agresividad, 
la baja autoestima y la ansiedad.

 9. “6OB� OVFWB�NJSBEB� IBDJB� MB� DPOTUSVDDJØO�
de la paternidad” (Nieri, 2012). Este trabajo 
TF� JOUFSFTB� QPS� FTUVEJBS� Z� SFnFYJPOBS� TPCSF� MB�
paternidad, y tiene como propósito demostrar 
qué le ocurre al padre en el momento de la 
gestación, parto y puerperio de la mujer, concluye 
que las funciones de los padres van más allá de 
una tarea social y un sostén económico, y que 
es un acompañamiento emocional-afectivo en el 
proceso de gestión y de crianza del niño durante 
el desarrollo de su hijo, para dar identidad, amor, 
cuidado y seguridad dentro de la familia.

Discusión

 El objetivo de este trabajo es determinar el 
estado del arte de los estudios que consideran 
como una de sus variables los estilos de crianza 
en Colombia. Los antecedentes que se han 
encontrado con respecto al tema son en su gran 
mayoría internacionales y los que se han realizado 
en Colombia se han llevado a cabo en el interior 
del país (Bogotá y Medellín), no hay estudios en 
la costa, mucho menos en el departamento de 
Sucre. También es importante señalar que las 
investigaciones en su gran mayoría toman como 
muestra principalmente a los niños más que a los 
padres. En este sentido sería interesante realizar 
estudios que tengan en cuenta el discurso de 
los padres o sus respuestas ante instrumento de 
cribado o screening.

 Por otro lado, la mayoría de estudios relacionan 
los estilos de crianza con algunas variables 
relevantes en el proceso de crecimiento de 
los niños, tales como conducta pro social y/o 
habilidades sociales (Jaramillo, et al., 2006., 

Velásquez, et al., 2006., Isaza, et al., 2010 Isaza, 
et al., 2012., Buitrago-Peña, et al., 2009; Agudelo 
et al., 2001., Cuervo, 2010; Nieri, 2012; Izzedin et 
al., 2009), casi ninguno tiene en cuenta analizar la 
relación que existe entre los estilos de crianza y la 
presencia de problemas psicológicos, por ejemplo.

� +BSBNJMMP� Z� TVT� DPMFHBT� 	����
� BmSNBO� RVF�
existen cinco clases de estilos de crianza que 
son: el autoritario, el permisivo, el descuidado, el 
sobre protector y el democrático. Esto coincide 
DPO�PUSBT�JOWFTUJHBDJPOFT�RVF�UBNCJÏO�DPOmSNBO�
que los padres manejan ciertos criterios y estilos 
al momento de educar o guiar a sus niños, y en 
su mayoría estás  relacionados con la educación 
que han recibido los padres y que transmiten de 
forma evidente a sus hijos.

 Para algunos países centro-americanos, los 
castigos se suministran con más frecuencia a los 
niños, mientras que en Colombia las dimensiones 
EF� DBTUJHP� EJmFSFO� TFHÞO� FM� TFYP� MB� FEBE� Z�
el estrato socio económico. Por ejemplo, en 
Colombia, los castigos se le proporcionan con 
más reiteración a niños varones cuyas edades 
oscilan entre 0 y 14 años (Buitrago-Peña, Cabrera-
Cifuentes, Guevara-Jiménez, 2009). Con relación 
a este tema, podría estudiarse el tipo de castigo 
recibido por el menor y el estilo de crianza que 
más se relaciona con este modelo de prácticas. 
En muchas ocasiones el tipo de castigo puede 
incurrir en medio de una violencia intrafamiliar 
grave, lo que trae  consigo castigos severos 
que rocen el maltrato infantil. Según un estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (2013) se realizaron 
68230 peritaciones por violencia intrafamiliar 
en Colombia. Del total de los casos, el 65.58% 
correspondió a violencia de pareja, 14.23% a 
violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
18.20% a violencia entre otros familiares y 2% a 
violencia contra el adulto mayor. Sería interesante 
profundizar más sobre el estilo de crianza más 
DBSBDUFSÓTUJDP� FO� GBNJMJBT� RVF� JOnJHFO� DBTUJHPT�
severos y que conviven en un ambiente con 
altos niveles de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se 
educa a estos hijos? ¿Por qué se castiga de esa 
manera? ¿Cómo se relacionan los cuidadores 
con estos hijos e hijas?.
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 La perspectiva socio culturalista enfatiza en 
el hecho de que los niños y las niñas necesitan 
de forma básica e importante el apoyo directo 
de sus padres para el adecuado desarrollo de 
su aprendizaje cognitivo y social, en relación con 
la interacción con el medio, También se encontró 
RVF� MB� DVMUVSB� JOnVZF� EF� NBOFSB� EJSFDUB� FO� FM�
desarrollo de habilidades en el menor (Agudelo, 
Cava y Musitu, 2001).

 Por otro lado, las pautas de crianza y el 
desarrollo afectivo y social de los niños están 
íntimamente relacionados con el estado mental 
EF�MPT�QBESFT�BTÓ� MP�DPOmSNBO�MPT�BOUFDFEFOUFT�
encontrados en el desarrollo de la presente 
investigación (Jaramillo et al., 2006; Velásquez 
et al., 2006; Isaza et al., 2010; Isaza et al., 2012; 
Buitrago-Peña et al., 2009; Agudelo et al., 2001, 
Cuervo, 2010; Nieri, 2012; Izzedin et al., 2009). 
Este tema es de vital importancia para el contexto 
DPMPNCJBOP�QVFTUP�RVF�EFCJEP�BM�DPOnJDUP�JOUFSOP�
y a la vivencia de situaciones con altos niveles de 
estrés, los trastornos mentales, en especial los 
trastornos de ansiedad y de depresión –es decir, 
internalizantes- tienen una alta prevalencia en el 
país. Esto según el estudio de salud mental que se 
realizó en el 2003 en el país, en el cual se encontró 
una prevalencia de 40,1% de trastornos mentales 
(Ministerio de Protección Social, 2005). En este 
estudio, los trastornos de ansiedad y los trastornos 
del estado de ánimo fueron los más prevalentes, 
esto es, un 19,3% y un 15%, respectivamente.

 A pesar de todo esto, en Colombia no se 
IBO� IFDIP� TVmDJFOUFT� FTUVEJPT� BDFSDB� EF� FTUF�
tema, es decir, focalizadas hacia la relación 
entre estilos de crianza y la prevalencia de 
problemas psicológicos, tales como ansiedad y 
EFQSFTJØO��5BNQPDP�TF�IBO�SFBMJ[BEP�TVmDJFOUFT�
investigaciones acerca de los estilos de crianza 
en general, especialmente en la costa, y 
mucho menos en el departamento de Sucre. Se 
recomienda llevar a cabo más investigaciones 
sobre los estilos de crianza en diferentes regiones 
colombianas y que se estudie la relación que 
existe entre el estilo de crianza y la aparición de 
problemas psicológicos.
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