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Resumen (analítico)  
El artículo identificó dimensiones de sentido del ámbito denomina-
do prácticas parentales. Para ello se llevó a cabo una revisión siste-
mática, presentada por medio del estándar Prisma, que arrojó 66 
características identificadas en 62 artículos examinados desde 2017 a 
2022. Dichas características fueron precodificadas encontrando 18 
categorías, transformadas en 14 ejes, correspondientes con tres pro-
piedades generales de las prácticas sociales: poder, sanción e inter-
cambio. Esto configuró un sistema de coordenadas que fue denomi-
nado «espacio categorial», y que posteriormente fue sometido a 
evaluación por jueces expertos, quienes conceptuaron a favor de su 
pertinencia y relevancia. Los resultados se discuten en términos del 
aporte del espacio presentado para abordar el posicionamiento pa-
rental como una forma alternativa de emprender la investigación y la 
intervención futura en el área. 
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The categorical space of parenting practices: a systematic review 

Abstract (analytical)  
This paper identified dimensions of meaning of the field called parental practices. For this, a syste-
matic review was carried out, using the Prisma standard, which yielded 66 characteristics identified in 
62 articles examined from 2017 to 2022. These characteristics were pre-coded, finding 18 categories, 
transformed into 14 axes, corresponding to 3 general properties of social practices: power, sanction, 
and exchange. This configured a coordinate system that was called a categorical space, that was 
later submitted to evaluation by expert judges, who conceptualized in favor of its pertinence and 
relevance. The results are discussed in terms of the contribution of the space presented to address 
parental positioning as an alternative way of undertaking research and future intervention in the area. 

Keywords 
Parenting practices; Child-rearing; Familiar relationships; Prisma. 

O espaço categórico das práticas parentais: uma revisão sistemática 

Resumo (analítico) 
Este artigo identificou dimensões de sentido do campo denominado práticas parentais. Para isso, 
foi realizada uma revisão sistemática, utilizando a metodologia Prisma, que rendeu 66 características 
identificadas em 62 artigos examinados de 2017 a 2022. Essas características foram pré-codificadas, 
encontrando 18 categorias, transformadas em 14 eixos, correspondendo a 3 propriedades gerais 
das práticas sociais: poder, sanção e troca. Isso configurou um sistema de coordenadas que foi de-
nominado espaço categórico, e que posteriormente foi submetido à avaliação de juízes especialis-
tas, que conceituaram a favor de sua pertinência e relevância. Os resultados são discutidos quanto à 
contribuição do espaço apresentado para abordar o posicionamento parental como forma alternati-
va de realização de pesquisas e futuras intervenções na área. 
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Introducción 

De acuerdo con el análisis presentado en Bautista-Castro y Ortiz (2023), el con-
cepto de práctica parental no es unívoco; por el contrario, se usa indistinta-

mente con otros conceptos relacionados, dificultando su uso técnico. Sin embargo, es 
posible reconocer dos acepciones genéricas de la expresión. Por un lado, se habla de 
«prácticas parentales» para hacer referencia a un sistema de relaciones de naturaleza so-
cial o cultural que funge como marco para el comportamiento individual (usualmente 
cubierto también por expresiones como modelos, dominios o culturas parentales; Boca-
negra, 2011; Martínez et al., 2017). Por otro, para hacer referencia al comportamiento es-
pecífico de individuos particulares que participan de esas prácticas culturales, ostentan-
do el rol de padre o madre (y en ocasiones de cuidador; Aguirre-Dávila, 2015). En otras 
palabras, en ocasiones se habla de prácticas parentales para referirse a un fenómeno co-
lectivo (v. g., las prácticas parentales en Latinoamérica) y en otras, para referirse a un fe-
nómeno individual (v. g., las prácticas parentales de Juan Pérez). 

Sobre lo primero, según Ribes et al. (2016; Ribes, 2021), cualquier ámbito o relación 
social se compone de tres dimensiones: el poder, que consiste en administrar contingen-
cias que permiten la dominación de grupos e individuos a través del establecimiento de 
jerarquías; la sanción, que consiste en limitar el comportamiento mediante juicios y jus-
tificaciones; y el intercambio, el cual se caracteriza por la complementación entre indi-
viduos (Ribes, 2018, 2021). En consecuencia, si consideramos que la expresión «práctica 
parental» describe un fenómeno social, también podemos identificar estas dimensiones 
en dicho contexto. 

Por su parte, bajo una perspectiva de fenómeno individual, es posible caracterizar 
cuando menos dos dimensiones analíticamente diferentes: una dimensión aptitudinal y 
una dimensión categorial (Pérez-Almonacid & Bautista-Castro, 2021). La primera se re-
fiere al desarrollo de habilidades y destrezas, que se traduce en el campo de la parentali-
dad como el área de las competencias parentales, mientras que la segunda se refiere al de-
sarrollo de un punto de vista sobre cómo tiene sentido ejercer el rol parental; es decir, 
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sobre aquello que se acepta en la práctica con respecto a aquello que es pertinente hacer, 
decir o decidir en relación con la crianza de los hijos. 

A este punto de vista se le ha denominado «posicionamiento parental» (Bautista-
Castro & Ortiz, 2023), en tanto que, aceptar individualmente criterios de pertinencia 
implica necesariamente rechazar otros, y en ese sentido resulta en una forma de situarse 
y «tomar partido» en el marco de la práctica parental. A su vez, de acuerdo con Bautista-
Castro (2020, 2021) este posicionamiento puede ser analizado desde tres aspectos dife-
rentes; la perspectiva, que se refiere a la forma episódica de actuar, opinar o decidir; la 
postura que se refiere a la tendencia a asumir perspectivas con base en la explicitación 
de los criterios que se aceptan; y la postura, que se refiere a la ubicación formal del com-
portamiento del individuo, de acuerdo con aquello que acepta sobre los criterios que 
configuran la práctica en que se posiciona (por ejemplo, cuando se afirma que alguien es 
cristiano o de ideología de izquierda, etc.)  

En efecto, determinar el posicionamiento parental requiere la observación del com-
portamiento individual a lo largo de múltiples situaciones, pero al mismo tiempo requiere 
de su cualificación convencional. Es decir, requiere de un sistema de coordenadas que 
permita ubicar o caracterizar este comportamiento con base en aquellos valores por los 
cuales el individuo toma partido —implícita o explícitamente— a través de su propia 
práctica. En otras palabras, el supuesto fundamental del que parte este trabajo es que el 
ámbito social en que participa un individuo constituye un marco de referencia funcional 
para su comportamiento a través de participar efectivamente en las relaciones de poder, 
intercambio y sanción; pero adicionalmente se supone que dicho marco puede ser abs-
traído teóricamente, a partir de la identificación de los criterios de sentido que fungen 
como dimensiones distintivas del ámbito social en cuestión. A dicha abstracción se le 
denominará en adelante «espacio categorial».  

De tal manera, dicho espacio categorial se reconoce a partir de la identificación de 
aquellas características compartidas por los sistemas de prácticas sociales que se acepten 
como ejemplares del ámbito; esto se traduce en el presente caso, en identificar las carac-
terísticas que comparten diversos sistemas de prácticas denominadas «parentales», al 
margen de sus particularidades o de su diversidad. No obstante, estas características 
requieren además una traducción en términos de ejes de sentido no neutrales; es decir, 
se requiere identificar cómo es que exhibir dichas características ilustra la forma en que 
un individuo particular toma partido, con respecto de las opciones que tiene disponibles 
en la formación social en que participa.  
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En suma, poder caracterizar el posicionamiento individual en un ámbito social, re-
quiere la delimitación del espacio categorial de este ámbito, como aquel sistema de cri-
terios de pertinencia que lo caracteriza. Sin embargo, de acuerdo con la presente revi-
sión, no existe algo análogo en el ámbito particular de la parentalidad, cuando menos 
como sistema organizado de dimensiones de pertinencia o sentido. Por un lado, la evi-
dencia disponible usualmente se concentra en la dimensión aptitudinal antes que, en la 
dimensión categorial de la práctica, por lo que no necesariamente da cuenta de la di-
mensión de sentido de la práctica, lo cual evidentemente es uno de sus componentes dis-
tintivos (v. g., Pulido et al., 2013). Por otro, la evidencia que existe sobre posibles dimen-
siones de sentido está segmentada, guiando la investigación y la intervención en el área 
de manera atomizada; es decir, está orientada a características particulares de la práctica 
parental, más que al sistema mismo de coordenadas que permitan ubicar el comporta-
miento individual (Aguirre-Dávila, 2015). Por último, en el caso particular de las revisio-
nes sistemáticas, estas buscan establecer relaciones entre formas particulares de parenta-
lidad y comportamientos específicos, usualmente lesivos (v. g., Mahmood et al., 2021; Yee 
et al., 2017), mas no la caracterización de un espacio categorial.  

Por lo tanto, el objetivo de la presente revisión es examinar y sistematizar en térmi-
nos de criterios de pertinencia, aquellas características que son relevantes en la investi-
gación contemporánea sobre el área de las prácticas parentales, como una forma posible 
de establecer el espacio categorial de interés. 

Método 
Para lograr el objetivo propuesto se realizó una revisión sistemática de la literatura 

disponible sobre el trabajo de indagación empírica relacionado con el concepto de prác-
tica parental. A su vez, para presentar dicha revisión se utilizó el estándar Prisma. Este 
tiene como finalidad posibilitar la documentación rigurosa y clara de los trabajos de re-
visión sistemática, haciendo explícitos elementos tales como: las fuentes que sirvieron 
para recolectar la información analizada, las estrategias de búsqueda de dicha informa-
ción, los criterios de elegibilidad de los estudios disponibles, el proceso de selección de 
estos estudios, el proceso de extracción de la información y la lista de los datos revisados 
en cada uno de los estudios incluidos en la revisión. A continuación, todos estos elemen-
tos serán descritos en detalle. 
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Fuentes de información y fechas de recolección        
de información 

Se llevó a cabo la búsqueda y selección de artículos durante el periodo comprendido 
entre el 22 de febrero y el 3 de abril de 2022; dicha búsqueda se realizó en revistas inde-
xadas en las bases de datos Redalyc y Scopus. Ambas bases de datos fueron seleccionadas 
por la cantidad y el formato disponible para la consulta y descarga de información con 
que cuentan, en idiomas español e inglés.  

Estrategias de búsqueda 
En primer lugar, se realizó una exploración en la base de datos Redalyc, con el siguien-

te protocolo de búsqueda: se introdujo la palabra clave prácticas parentales. Seguido de 
esto, se usó un filtro de ventana temporal de los años 2017 a 2022, con el fin de incluir la 
literatura de los últimos cinco años, por considerarla representativa y suficiente con res-
pecto al objetivo del trabajo. Posteriormente, se usó el filtro de textos tipo artículo, en el 
idioma español. En segundo lugar, se realizó la búsqueda en la base de datos de Scopus 
introduciendo la palabra clave parenting practices y se limitaron los resultados a los textos 
tipo artículo, admitiendo las publicaciones en psicología y ciencias sociales, en el idioma 
inglés, en la misma ventana temporal del primer caso. 

Una vez se obtuvieron los resultados de esta búsqueda, teniendo en cuenta el volu-
men de artículos arrojados en cada base, se procedió a hacer una selección a través de 
una estrategia de muestreo aleatorio simple; para este muestreo se estableció un margen 
de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 % en ambos casos. En la base de datos Re-
dalyc se tomaron todos los artículos arrojados hasta que se completó la muestra y se 
procedió a aplicar directamente a estos textos los criterios de elegibilidad; por su parte, 
en la búsqueda de Scopus una vez la búsqueda arrojó los resultados se utilizó adicional-
mente el criterio de organización de textos por relevancia y se procedió a revisar el nú-
mero de artículos arrojado por la fórmula de muestreo, aplicando nuevamente los crite-
rios de elegibilidad.  

Criterios de elegibilidad 
Los criterios de elegibilidad que se establecieron para la aceptación de artículos fue-

ron los siguientes: 
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• Artículos publicados en revistas indexadas: esto con el fin de poder acceder a los docu-
mentos por medio de las bases de datos oficiales, que cuentan con los estándares 
de rigurosidad y exigencia de publicación científica en la actualidad. 

• Artículos empíricos: se escogieron este tipo de artículos con el doble propósito de 
incluir fuentes primarias sobre el tema e identificar instrumentos utilizados en la 
medición de la variable de interés. 

• Artículos que evaluaran empíricamente aspectos de las prácticas parentales: se eligieron 
estos artículos con el fin de determinar las dimensiones relevantes para el diseño 
del espacio categorial del ámbito social de la parentalidad.  

• Artículos en la ventana temporal de 2017 a 2022: esto con el fin de tener acceso a la 
literatura más reciente sobre el tema y, en ese sentido, al conocimiento contem-
poráneo en torno al ámbito de interés. 

Proceso de selección de estudios 
Una vez se aplicaron los filtros mencionados en la estrategia de búsqueda y los crite-

rios de elegibilidad, se procedió a descargar los textos completos de cada base de datos y 
a revisar en detalle la sección metodológica de cada uno de los artículos descargados. En 
dicha revisión se realizó una fase de exclusión de los textos que presentaran alguna de las 
siguientes características: 

• Artículos que abordaron aspectos particulares o exclusivos de ciertos tipos de 
prácticas parentales (por ejemplo, prácticas parentales en situaciones de coparen-
talidad, ya que no siempre hay parentalidad en el contexto del matrimonio o la 
convivencia de pareja). 

• Artículos que mostraron únicamente instrumentos para medir tipos de prácticas 
parentales particulares (por ejemplo, prácticas parentales alimenticias, de salud, 
o estrictamente disciplinares, o prácticas ansiogénicas o problemáticas). 

• Artículos que evaluaron las prácticas parentales de manera indirecta, como aquellos 
que medían la percepción de los hijos sobre las prácticas de sus padres. 

• Artículos que no midieron prácticas parentales de los padres sino de hermanos o 
abuelos. 

• Artículos que medían únicamente aspectos aptitudinales (relacionados compe-
tencias y habilidades), por considerarlos una dimensión diferente de la dimensión 
categorial. 
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• Artículos que evaluaron únicamente aspectos extrínsecos a las prácticas parentales, 
tales como la importancia de las rupturas con la familia extendida, el desempleo, 
o la pobreza.  

Para realizar la exclusión, se realizó la revisión de los textos de manera independien-
te por parte del investigador y de un revisor adicional; este revisor fue elegido teniendo 
en cuenta que fuera psicólogo de profesión, que tuviera formación de posgrado y trabajo 
de investigación en áreas afines a las prácticas parentales y que hubiera realizado trabajo 
en política pública sobre infancia. El acuerdo entre observadores se aplicó de la siguiente 
manera: solo se descartaron los artículos en que ambos revisores estuvieran de acuerdo 
en que cumplían alguno de los criterios de exclusión. Los demás fueron incluidos en el 
análisis. 

Proceso de extracción de datos 
Se diseñó un formato para la extracción y organización de la información relevante 

hallada en los artículos revisados, en que se incluyó la referencia del artículo, el tipo de 
instrumento utilizado y las características de la práctica parental medidas con dichos 
instrumentos. Para el análisis posterior de los resultados, se introdujo un espacio para 
contabilizar las características de la práctica parental medidas, un espacio para el regis-
tro de las frecuencias acumuladas de estas características, otro para la precodificación  1

de dichas características y otro para registrar las frecuencias acumuladas de estos códigos 
generados durante el análisis.  

Una vez se llevó a cabo el registro y la precodificación de las características, se realizó 
un análisis adicional que permitió una codificación axial, en que se transformaron las 
agrupaciones realizadas a través de los códigos, en ejes o criterios de pertinencia que 
permitan evaluar el posicionamiento individual. Dicho análisis se basó en primer lugar 
en la aceptación del supuesto de que el ámbito de la parentalidad puede ser visto como 
un ámbito social (Jorge & González, 2017) y, en segundo lugar, en las consecuentes dimen-
siones propuestas por Ribes et al. (2016) para dichos ámbitos (poder, sanción e inter-
cambio).  

 De acuerdo con Bonilla-García y López-Suárez (2016) en la precodificación los códigos o subcategorías que se 1

generan gracias a la subjetividad inductiva del investigador, mientras que la codificación axial se realiza bus-
cando relaciones entre códigos y categorías supraordinadas.
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En efecto, el espacio categorial quedó constituido por dimensiones y subdimensio-
nes (denominadas «ejes» en adelante); a su vez, en cada una de ellas se identificaron po-
sibilidades actuativas que se representaron como sus extremos, de modo que sea posible 
identificar hacia cuál de ellos tiende el comportamiento de un individuo en su práctica 
parental; a estos extremos se les denominó «valores».  

Validación por jueces 
Una vez fue construido el espacio categorial, este fue sometido a una evaluación por 

tres jueces expertos. Estos fueron psicólogos de profesión, con posgrado en áreas afines a 
la parentalidad, con experiencia investigativa en el área y con experiencia en el ámbito 
de política pública sobre infancia. En dicha evaluación, se explicó a los jueces en qué 
consiste el posicionamiento parental y se les pidió que calificaran en una escala tipo Li-
kert de 1 a 5, tanto la relevancia de la dimensión (poder, sanción e intercambio) para ca-
racterizar el posicionamiento parental, como la relevancia de los ejes identificados. Adi-
cionalmente, se les preguntó si consideraban que alguna dimensión o eje fueran redun-
dantes. Por último, se les preguntó adecuado definir a los ejes en términos de los valores 
que estos incluyeron, así como si tenían sugerencias sobre valores, ejes o dimensiones 
adicionales.  

Consideraciones éticas 
La búsqueda y la selección de los estudios se llevó a cabo con un compromiso hacia 

la imparcialidad y la integridad; no obstante, posibles sesgos se mencionan en el aparta-
do correspondiente de la discusión. Cada paso del proceso ha sido abordado respetando 
la propiedad intelectual y garantizando la adecuada atribución de las fuentes consulta-
das. Adicionalmente, es importante mencionar que no existe conflicto de intereses aso-
ciado a la elaboración del presente trabajo.  

  

Resultados 
Selección de estudios 

En primer término, tal como lo ilustra la figura 1, la revisión en Redalyc arrojó 102 
artículos, de los cuales fueron seleccionados 81 a partir del muestreo aleatorio. En el caso 
de Scopus la búsqueda arrojó 1076 y luego 284, a partir del muestreo. Sin embargo, a 
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partir de la fase de exclusión, este número se redujo a nueve, en el caso de Redalyc, y a 
53, en el caso de Scopus, para un total de 62 artículos incluidos.  

Figura 1 
Proceso de selección de los registros analizados  

Características de los estudios 
La tabla 1, ilustra los resultados directos de la revisión. Tal como se puede observar, 

a partir de la revisión se identificaron 66 características diferentes, a través de dos tipos 
generales de instrumentos: registro de observaciones e instrumentos de autoinforme o 
autorreporte (incluyen entrevistas, encuestas, escalas, cuestionarios e inventarios). Sin 
embargo, únicamente el 3 % (dos estudios) utilizan estrategias de observación, lo cual 
evidentemente implica un notorio énfasis en el uso de instrumentos de autoinforme (97 %); 
dentro de los cuales, a su vez, es evidente un uso predominante de instrumentos estan-
darizados (59 %), sobre estrategias de entrevista y grupos focales, siendo reiterado el uso 
del Alabama Parenting Questionarie y la escala Maps.  
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Tabla 1 
Características de la práctica parental identificadas por los estudios recientes 

Estudio Instrumento Característica parental Frecuencia 
acumulada*

Raznoszczyk et al., 
2017 Observación Estilos facilitantes (no directivos) y restrictivos (directivos). 2

Vergara, 2017 Entrevistas
1. Visión de la niñez y la perspectiva de derechos 
2. La diferencia entre las prácticas parentales, en compara-
ción con aquellas a las que fueron expuestos.

4

Velarde & Ramírez, 
2017 Escala

1. Expectativas sobre el desarrollo infantil 
2. Prácticas (actividades que promueven el desarrollo de 
los niños) 
3. Disciplina (acciones orientadas al control del comporta-
miento de los hijos).

5

Cortés et al., 2018 Autorreporte 1. Sensibilidad para satisfacer necesidades básicas, físicas y 
psicológicas. 6

García-Méndez et 
al., 2018 Escala

1. Eficacia parental 
2. Dificultades en la regulación e independencia del com-
portamiento de los hijos 
3. Apoyo de otros para enseñar a los hijos  
4. Creencias sobre fuerzas superiores actuando en el com-
portamiento de los hijos 
5. Actuar de acuerdo con aquello que consideran «lo mejor» 
6. Suerte (percepción de que la forma de ser de los hijos se 
debe al azar).

12

Docal-Millán et al., 
2018 Autorreporte

1. Monitoreo parental 
2. Apoyo 
3. Aceptación parental (conceptos positivos sobre los hijos).

15

Cortés et al., 2018 Autoinforme

1. Estimulación a través del juego 
2. Práctica responsiva (detectar y responder a necesidades 
a partir de señales) 
3. Promoción de competencias 
4. Atención planeada por normas o creencias específicas 
5. Disposición (disponibilidad para atender demandas coti-
dianas de NNA).

18

Díaz-Camargo et al., 
2019 Inventario

1. Apoyo afectivo 
2. 2. Práctica responsiva 
3. Regulación del comportamiento (castigo o explicación 
de consecuencias).

20

Enríquez & Sánchez, 
2020** Cuestionario 1. Estilo negligente, autoritario, democrático y permisivo. 21

Calzada et al., 2017 Autorreporte 1. Estilo autoritario, autoritativo, o permisivo. 21

Shah et al., 2017 Escala 1. Responsividad verbal 
2. Involucramiento parental. 23

Montgomery et al., 
2017 Entrevista

1. Disciplina apropiada 
2. Expectativas claras 
3. Disciplina verbal positiva 
4. Castigo físico 
5. Elogios e incentivos 
6. Disciplina ruda o inconsistente.

24

Boothby et al., 2017 Cuestionario

1. Inversión en el futuro de los niños 
2. Protección y cuidado 
3. Trabajo ético 
4. Relación con los vecinos.

28

Karim & Begum, 2017 Autorreporte 1. Cuidado 28
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Estudio Instrumento Característica parental Frecuencia 
acumulada*

Kahraman et al., 
2017 Escala

1. Estilo de comunicación 
2. Empatía 
3. Estrategias efectivas para solucionar problemas 
4. Agresión 
5. Crítica 
6. Verbosidad 
7. Prácticas familiares funcionales 
8. Prácticas hiperreactivas 
9. Inconsistencia.

34

Petts, 2018 Encuestas 1. Promoción del desarrollo 
2. Uso de nalgadas. 34

Ettinger et al., 2018 Inventario 1. Rutinas de familia 
2. Estilo parental. 35

Teague et al., 2018 Escala
1. Calidad de la relación padre-hijo 
2. Ajuste emocional 
3. Apoyo de la pareja y la familia en la crianza.

38

Altafim et al., 2018 Escala 1. Identificación de comportamiento inapropiado de sus hijos. 39

Mercer et al., 2018 Cuestionario

1. Compromiso o implicación 
2. Accesibilidad 
3. Responsabilidad (con qué frecuencia el padre habló con 
la madre sobre el hijo) 
4. Contribución financiera del padre para las necesidades 
materiales del hijo 
5. Participación en las tareas domésticas 
6. Creencias personales sobre la parentalidad.

45

Bornstein et al., 
2018 Autorreporte

1. Conocimiento del desarrollo infantil de las madres 
2. Satisfacción con el rol 
3. Atribuciones causales.

48

Tolou-Shams et al., 
2018) Cuestionario

1. Confianza de los niños 
2. Iniciativa para conversar con sus hijos 
3. Nivel de control que perciben ejercer.

51

Lee et al., 2018 Cuestionario

1. Estilos de crianza 
2. Involucramiento 
3. Inducción de vergüenza/retirada del amor  
4. Estímulo de la modestia 
5. Directividad 
6. Protección.

51

Rudolph et al., 2018 Autorreporte
1. Control 
2. Involucramiento 
3. Comunicación.

51

Thijssen et al., 2018 Autorreporte 1. Percepción de habilidades parentales. 51

Kim et al., 2019 Autorreporte

1. Calidez 
2. Hostilidad 
3. Vigilancia 
4. Razonamiento.

52

Miller & Tolan, 2019 Cuestionario

1. Uso de refuerzo positivo 
2. Eficacia de la disciplina 
3. Evitación de disciplina por temor a empeorar el compor-
tamiento 
4. Monitoreo.

52

Sorkhabi & Mid-
daugh, 2019 Entrevista

1. Educación moral (causar daño a otros) 
2. Educación convencional (costumbres y regularidades 
sociales) 
3. Educación prudencial (causarse daño, pero no a otros) 
4. Personal (autonomía individual, preferencias personales).

56
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Estudio Instrumento Característica parental Frecuencia 
acumulada*

Afia et al., 2019 Autorreporte

1. Negligencia confirmada 
2. Supervisión 
3. Apoyo 
4. Calidez.

56

Hopkinson & John-
son, 2019 Entrevista

1. Percepción de los padres sobre cómo su educación in-
fluyó en sus prácticas de crianza 
2. Factores socioeconómicos 
3. Necesidades de capacitación.

59

Soriano et al., 2019 Autorreporte

1. Inconsistencia parental 
2. Retirada del amor (por ejemplo, no decir que aman al niño) 
3. Control del comportamiento basado en la coerción 
4. Estrategias de aprobación (elogio) 
5. Comunicación 
6. Motivación (premios, pérdida de privilegios, etc.) 
7. Sincronización (sensibilidad) 
8. Afecto (contacto físico y emocional).

59

Wu & Qi, 2020 Autorreporte 1. Interacción entre padres e hijos. 59

Menter et al., 2020 Autorreporte 1. Apoyo al buen comportamiento 
2. Establecimiento de límites. 59

Muzingili & Muntan-
ga, 2020 Entrevista

1. Mantener los valores y creencias culturales de la comu-
nidad 
2. Importancia de que los niños se eduquen para ser mode-
los para otros 
3. El cuidado de los niños y jóvenes debe provenir de los 
padres 
4. La crianza de los niños debe ser colectiva e inclusiva.

63

Eng et al., 2020 Cuestionario 1. Disciplina ruda 
2. Implicación parental. 63

Zamir et al., 2020 Autorreporte

1. Resultado de la resolución de problemas 
2. Participación positiva 
3. Fomento de las habilidades 
4. Monitoreo 
5. Disciplina coercitiva.

63

Korucu et al., 2020 Cuestionario

1. Andamiaje 
2. Estimulación 
3. Sensibilidad 
4. Control-disciplina 
5. Estilos.

63

Puspitasari et al., 2020 Cuestionario 1. Aspectos físicos, mentales, espirituales, morales y sociales. 63

Ballard et al., 2020 Grupos foca-
les

1. Cuidado 
2. Respeto 
3. Disciplina 
4. Comunicación.

63

Zhang et al., 2020 Observación

1. Fomento de habilidades 
2. Participación positiva 
3. Resolución de problemas 
4. Disciplina inepta 
5. Monitoreo.

63

Ren et al., 2020 Escala Maps

1. Crianza proactiva 
2. Refuerzo positivo 
3. Calidez 
4. Hostilidad 
5. Control laxo 
6. Control físico.

63
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Nota. *Se refiere a la sumatoria progresiva del número de características identificadas. **Fin de la revi-
sión de Redalyc. 

Identificación de ejes y valores 
Por su parte, la precodificación de las características identificadas en la columna ca-

racterística parental de la tabla 1, arrojó 18 códigos diferentes que permitieron agrupar las 
características identificadas: estilo en el ejercicio de autoridad; creencias sobre género; 
intergeneracionalidad; creencias sobre desarrollo; expectativas morales (deber ser); im-
plicación conductual; estilo educativo; apertura en el ejercicio de la autoridad; objetivos 

Estudio Instrumento Característica parental Frecuencia 
acumulada*

Ladis et al., 2020 Escala

1. Supervisión 
2. Revelación del niño, solicitudes, actividades compartidas 
3. Interacción de los padres con el niño 
4. Crianza positiva 
5. Relaciones entre padres e hijos  
6. Eficacia de los padres 
7. Normas y autoridad de los padres.

63

He et al., 2021 Inventario
1. Cuidado 
2. Inconsistencia 
3. Disciplina de los padres.

63

Lawrenz et al., 2021 Cuestionario

1. Comportamiento para lidiar con el comportamiento 
inapropiado de los niños 
2. Actitudes de los padres en diferentes situaciones 
3. Prevención de la violencia.

65

Bai et al., 2021 Cuestionario

1. Contar historias, cantar y jugar con el niño 
2. Castigo físico 
3. Castigar al niño quitándole privilegios con poca o ningu-
na explicación 
4. Gritos cuando el niño se porta mal.

66

Tai & Tu, 2021 Cuestionario 1. Estilo autoritario, autoritativo o permisivo. 66

Xiao et al., 2021 Autorreporte
1. Prácticas adaptativas (calidez, razonamiento, autonomía)  
2. Prácticas desadaptativas (hostilidad física, hostilidad ver-
bal, castigo).

66

Lee & Hunter, 2022 Autorreporte 1. Estilo es autoritario, autoritativo, o permisivo. 66

Vásquez-Echeverría 
et al., 2022 Escala

1. Conductas agresivas 
2. Responder verbalmente al niño 
3. Uso de elogios 
4. Afecto físico.

66

Shetty et al., 2022 Escala
1. Laxitud 
2. Hiperreactividad 
3. Verbosidad.

66

Balan et al., 2017; 
Glatz et al., 2017; 
Bater & Jordan, 
2017; Gryczkowski 
et al., 2018; Cheung 
et al., 2018; Cova et 
al., 2019; Ezpeleta 
et al., 2019; Coe et 
al., 2020; Wallace, 
2021; Muratori et al., 
2022

The Alabama 
Parenting 
Questionnair

1. Refuerzo positivo 
2. Involucramiento parental  
3. Inconsistencia parental  
4. Prácticas punitivas.

66
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parentales; implicación emocional; reflexividad; atribuciones explicativas; reciprocidad 
emocional; reciprocidad conductual; satisfacción; aspectos aptitudinales; características 
no parentales; y, sin información suficiente. De estas 18 categorías, se excluyeron las úl-
timas cuatro por hacer referencia a aspectos diferentes a aquellos que son de interés para 
determinar el espacio categorial, o bien porque, como su nombre lo indica, en el último 
caso se trataba de características mencionadas, pero no suficientemente bien explicadas, 
por lo que no pudieron ser categorizadas efectivamente.  

Así mismo, como se indicó en el procedimiento, una vez fueron establecidos los có-
digos, se realizó su transformación o traducción en términos de criterios de pertinencia 
que permitieran identificar prácticas no neutrales, y por tanto el posicionamiento indi-
vidual; esta transformación se realizó con base en la propuesta de Ribes et al. (2016), ubi-
cando cada código a través de una codificación axial; es decir, identificado la relación 
entre el código y la dimensión correspondiente: poder o autoridad, sanción e intercam-
bio; en consecuencia, tal como se ilustra en la tabla 2, se logró el diseñó del espacio cate-
gorial propuesto como objetivo fundamental de la revisión. 

Tabla 2 
Espacio categorial para identificar el posicionamiento parental 

Dimensión de las          
relaciones interindividuales

Dimensión de la práctica 
parental Valores extremos de la dimensión

Autoridad (poder): formas de 
ejercer control sobre el com-
portamiento de los hijos

Dirección: subordinación implíci-
ta o explícita del niño con res-
pecto al padre/madre

1.  Horizontal: el hijo no es un subordinado; 
puede participar de los procesos de 
toma de decisiones.

2. Vertical: el hijo es un individuo subordi-
nado y debe acatar permanentemente lo 
que indican los padres.

Extensión: tendencia a delegar 
o permitir el control del compor-
tamiento del hijo por parte de 
otros.

3. Distribuida: tendencia a aceptar fuentes 
de control distintas al padre/madre.

4. Centralizada: tendencia a no aceptar 
fuentes de control del comportamiento 
distintas a las del padre/madre.

Influencia: tendencia a dirigir el 
comportamiento del hijo de 
manera autoritaria

5. Normativo: tendencia a imponer un de-
ber ser.

6. Facultativo: tendencia a mostrar posibili-
dades diversas de acción al niño.

Estilo educativo: tendencia a 
ejercer tipos de reforzamiento 
en el control del comportamien-
to de los hijos.

7. Coerción: tendencia a restringir y a usar 
reforzamiento negativo o castigo.

8. Inducción: tendencia a habilitar y usar 
reforzamiento positivo.
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Evaluación por jueces  
En términos generales, cada segmento del instrumento fue valorado como pertinen-

te por los tres jueces expertos; todas las dimensiones, ejes y valores fueron considerados 
relevantes, ninguno se consideró redundante y tampoco hubo sugerencias sobre dimen-
siones o ejes diferentes que debieran ser tenidos en cuenta, además de los incluidos en el 
espacio categorial actual; al respecto, únicamente se sugirió cambiar los valores estipula-
dos en términos positivo y negativo, por la ambigüedad o connotación valorativa que pu-
dieran tener. Sin embargo, este cambio no fue introducido, debido a que, por un lado, 
fue la apreciación de solo uno de los 3 jueces, y por otro, es claro en la descripción de 
estos ejes que positivo y negativo son atributos que hacen referencia a presencia o ausen-
cia, respectivamente.  

En términos cuantitativos, la evaluación también arrojó datos importantes: todas las 
dimensiones y 11 ejes fueron puntuados con 5 en promedio. Únicamente tres ejes obtuvi-
eron una calificación menor, sin embargo, suficientemente alta (4.7) como para mante-
nerlos como elementos del espacio. 

Discusión 
La presente revisión sistemática tuvo como objetivo fundamental determinar un es-

pacio categorial posible que permita en el futuro caracterizar el posicionamiento paren-
tal. A través de dicha revisión se lograron identificar 66 características de la práctica pa-
rental abordadas por la investigación más reciente en el área. Estas características fueron 
agrupadas en 18 categorías que dieron lugar, a su vez, a 14 dimensiones de sentido o per-
tinencia, cada una con dos valores extremos que orientan sobre la posición parental en 
cada una de ellas. Por su parte, la validación del espacio construido por jueces expertos 
avaló ampliamente el diseño y la constitución de este, considerando relevantes, perti-
nentes, suficientes y no redundantes, todas sus dimensiones, ejes y valores. 

De tal manera, los presentes resultados indican que este espacio es una herramienta 
útil para avanzar en el objetivo de estudiar y caracterizar el posicionamiento parental. 
Tal como ilustra la figura 2, es posible anticipar y ejemplificar la forma en que se po-
drían configurar diversos posicionamientos (en su dimensión de posición ) en virtud del 2

 Por supuesto, una preparación experimental adecuada permitiría asimismo identificar las otras dos dimensio2 -
nes del posicionamiento: perspectiva y postura, con base en este espacio; no obstante, la representación de estas 
dimensiones excede el propósito de ejemplificación del presente apartado.
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nivel de definición a favor o en contra de los valores particulares de cada eje incluido, 
observados en la práctica y el comportamiento de padres/madres potencialmente parti-
cipantes. En ese sentido, la línea interior ilustra un posicionamiento parcialmente defi-
nido, en el cual el participante hipotético únicamente tendría una tendencia conductual 
definida en el eje 4 de la dimensión 1 (D1E4: estilo educativo), mientras que en los demás 
no habría tal nivel de definición o preferencia sistemática por algún valor específico. Por 
su parte, la línea exterior representa lo que sería un posicionamiento completamente 
definido, en el cual el participante hipotético tuviera una clara tendencia conductual 
que favoreciera siempre a algún valor de cada eje, por encima de su valor opuesto.  

Figura 2 
Ejemplos de representación gráfica de posicionamiento parental 

 

Sesgos posibles y limitaciones en la selección             
de la información 

A pesar de las virtudes y potencialidades del presente trabajo, es necesario notar que 
el espacio construido es uno de muchos posibles; de tal suerte que una codificación dis-
tinta hubiera dado lugar a dimensiones y valores relativamente diferentes. En ese sentido, 
es posible que la forma de selección de la información hubiera podido resultar parcial en 
cuanto a su ventana temporal, idioma o tipo de recurso, por cuanto en estas fuentes que 
fueron excluidas podrían encontrarse características diferentes que guiaran a formas al-
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ternativas de construcción del espacio categorial. Así mismo, es posible que el presente 
espacio categorial tenga sesgos etnocéntricos, ya que es posible que las fuentes consulta-
das no sean exhaustivas frente a prácticas parentales no documentadas por la investiga-
ción indexada o consultada.  

Por último, teniendo en cuenta que la propuesta de Ribes et al., (2016) se utilizó 
únicamente con fines heurísticos por su caracterización de las relaciones o ámbitos soci-
ales, es necesario también notar que una caracterización distinta de la práctica social 
hubiera podido orientar de manera diferente la clasificación y codificación de la eviden-
cia recabada.  

Futuras investigaciones e implicaciones                      
para la política pública 

Teniendo en cuenta que el presente espacio recoge las principales características de 
interés para los investigadores en el área de las prácticas parentales, tiene el potencial 
para convertirse en un sistema de codificación robusto de múltiples aspectos del com-
portamiento de padres y madres, en el ejercicio de sus roles parentales. En ese sentido, el 
uso de la presente herramienta provee un primer paso en un panorama prometedor para 
evaluar múltiples factores asociados a asumir formas particulares de posicionamiento, 
pero asimismo para indagar por aquellos factores asociados a cambiarlo o rectificarlo. 
Por lo tanto, es posible para futuras investigaciones no solo caracterizar el posicionami-
ento parental, sino establecer aquellos factores responsables de su establecimiento o 
cambio; de la misma manera, es posible utilizar esta herramienta en el establecimiento 
de relaciones entre el posicionamiento parental y múltiples características o escenarios 
de desarrollo infantil, de manera más precisa y molar que los intentos previos, basados 
en características puntuales que han sido recogidas como elementos del espacio diseñado. 

Por supuesto, esta generación de conocimiento puede impactar directa o indirecta-
mente toda la política pública relacionada con infancia y juventud, estableciendo deri-
vaciones para intervenir en dichos escenarios con base en la evidencia; pero, asimismo, 
la investigación sobre posicionamiento apalancada en la presente propuesta podría dar 
luces sobre la configuración de programas de educación parental y aquellas dimensiones 
que son relevantes para su diseño o para el monitoreo de su eficiencia. Por último, teni-
endo en cuenta el carácter ideológico que subyace al posicionamiento y que queda evi-
denciado en el espacio categorial propuesto, la investigación derivada en adelante, segu-
ramente podría dar luces sobre aquellos elementos justamente ideológicos que se deben 
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considerar en la política pública, así como mecanismos para intervenir sobre ellos, de 
modo que la implementación de iniciativas de política pública logren alcanzar el objeti-
vo usual de generar una rectificación de posicionamientos parentales que podrían estar 
asociados con la falta de garantías de derechos para la infancia. 
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