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The study of parenting processes in people with disabilities is a topic of particular relevance because it refers
to the types of behavior and patterns of interaction that accompany the fundamental tasks associated with the
basic milestones of the life cycle, which are related to or to a lesser extent with the protection and possibilities
of autonomy of this segment of the population that is particularly vulnerable. Therefore, it is important to identify
the relationship between parenting practices and parenting styles in order to determine their role in psychological
development and learning related to family parenting activities, in the case of parent-child relationships. in chil-
dren and people with disabilities. For this reason, the objective of this paper is to present an overview extracted
from the recent literature in relation to the factors related to the upbringing of people with disabilities.
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Re su men
El estudio de los procesos de crianza en personas con discapacidad es un tema de particular relevancia pues

hace referencia a los tipos de conducta y pautas de interacción que acompañan las tareas fundamentales asocia-
das a los hitos básicos del ciclo de vida, los cuales están relacionados en mayor o menor medida con la protec-
ción y las posibilidades de autonomía de este segmento de la población que es particularmente vulnerable. De
ahí la importancia de identificar la relación entre las prácticas de crianza y los estilos parentales a fin de deter-
minar el papel de los mismos en el desarrollo psicológico y los aprendizajes relacionados con las actividades de
crianza de las familias, en el caso de las relaciones parentofiliales en niños y personas con discapacidad. Por ello,
el objetivo del presente trabajo consiste en presentar un panorama extraído de la literatura reciente en relación
con los factores vinculados con la crianza de las personas con discapacidad.
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Introducción

La familia, en cualquier forma que se le conceptua-
lice, o en cualquier tipo de estructura que se presente,
constituye un importante referente en el estudio de la
vida social e individual de los seres humanos. Su pre-
sencia o ausencia constituye un punto en el que con-
fluyen los discursos, prácticas e imaginarios a través
de los cuales los seres humanos hacen efectivas sus
posibilidades de actuación y crecimiento, esto es, rea-
lizan sus potencialidades de desarrollo (Manjarres
Carrizalez, 2012).

Si este papel fundamental es evidente en las rela-
ciones entre padres y madres que resultan en los pro-
cesos de desarrollo personal y social de los hijos y las
personas que, por su ubicación en la estructura fami-
liar se encuentran en situación de acompañamiento,
cuidado y apoyo, resulta tanto más trascendental
identificar la relación entre las prácticas de crianza y
los estilos parentales en segmentos de población que
cuentan con características particulares, a fin de
determinar el papel de los mismos en el desarrollo
psicológico y los aprendizajes relacionados con las
actividades de crianza de las familias, específicamen-
te en el caso de las relaciones parentofiliales en niños
y personas con discapacidad (Castro Petitjean, 2021).

De este modo, en el caso de las personas con dis-
capacidad, estudiar el proceso de crianza adquiere “un
papel fundamental para su desarrollo y proyección”,
pues hace alusión a los “tipos de conducta y pautas de
interacción que acompañan las tareas fundamentales
asociadas a los hitos básicos del ciclo de vida, los
cuales están relacionados en mayor o menor medida
a la protección y las posibilidades de autonomía”
(Manjarrés Carrizales, 2014).

El objetivo del presente trabajo consiste en pre-
sentar un panorama extraído de la literatura reciente
en relación con los factores vinculados con la crianza
de las personas con discapacidad.

En términos metodológicos, este trabajo resultó
de una búsqueda realizada en diversos buscadores
como Google Académico, Ebsco y ProQuest con los
descriptores “estilos de crianza”, “discapacidad”,
“parenting style” “disability” e “impairment”, con crite-
rios refinados, (como incluir ambos términos, ser artí-
culos científicos o tesis, presentar estudios empíricos
publicados entre 2016 y 2022, etc.); esta pesquisa
arrojó alrededor de 1410 resultados en español y 8890
en inglés, de los cuales se revisaron los primeros 250
en cada idioma, encontrando 52 resultados relevantes

para los propósitos del estudio en español y 28 más
en inglés. 

De dichos estudios, solo 6 toman en cuenta la per-
cepción de los hijos con discapacidad sobre el estilo
de crianza. El estudio de Hernández Hernández et al.
(2011) señala que los niños distinguen el afecto y el
apoyo como una tarea de crianza primordial, lo cual
se manifiesta mediante elogios y cuidado de parte de
los cuidadores. Además, desde la percepción de los
hijos, prevalecen acciones de comunicación directa y
control de la conducta con una tendencia al castigo,
generalmente ejercido por la figura paterna.

Asimismo, en la literatura consultada se identifica-
ron diversos estudios que tienen en común una meto-
dología descriptiva, que presentan “las experiencias
de los padres” o sus “percepciones de la crianza”, con-
centrándose en el componente de prácticas de crianza
(Ortega Silva et al., 2010; Bastidas Acevedo et al., 2013;
Becerra y Perepiczka, 2013; Zuliani Arango et al., 2015;
y Ramírez Bedoya y Londoño Lemos, 2020). 

Por otro lado, en cuanto a la etapa vital en la que
se enfocan, se lograron identificar 7 estudios relacio-
nados en la crianza de adultos, 9 son enfocados en la
crianza de adolescentes y 58 reflejan la crianza en
edad infantil ya que las tareas de crianza típicamente
se relacionan con el desarrollo infantil y adolescente.
Las investigaciones enfocadas en adultos con disca-
pacidad vinculan el estilo de crianza con habilidades
de autonomía (Jiménez Santos, 2017; Manjarrés Carri-
zales, 2021, Cañizares, 2021). 

Respecto a los estudios que se concentran en el
estilo de crianza de hijos síndrome de Down, los estu-
dios se refieren a las experiencias de crianza de los
padres (Ariza Marriaga y otros, 2018; Bastidas Aceve-
do y otros, 2013; Zuliani Arango y otros, 2015). Debe
remarcarse que los estudios que abordan el estilo de
crianza de personas con discapacidad y específica-
mente síndrome de Down, en su mayoría utilizan la
tipología propuesta por Diana Baumrind (1968), la
cual no considera la discapacidad como una situación
del contexto de crianza.

La información pertinente se organizó en este tra-
bajo de acuerdo con la siguiente estructura temática.
En un primer momento, se presenta la delimitación
del concepto de crianza para, posteriormente, reali-
zar la misma operación definitoria en relación con el
concepto de estilo de crianza. En un segundo
momento, se aborda el tema principal de los estilos
de crianza y la discapacidad, desglosado en diversos
apartados de interés para el trabajo, como las dife-
rencias entre la crianza de hijos con discapacidad y
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sin ella; los factores de la crianza vinculados a los
hijos con discapacidad; los factores vinculados a los
padres y, por último, los factores vinculados al con-
texto social.

Conceptualización de la crianza

Desde una perspectiva psicológica se conceptua-
liza la crianza a través de las interacciones estableci-
das cuando los padres (o cuidadores sustitutos) diri-
gen acciones para la atención y cuidado de los infan-
tes, así como su entrenamiento o formación (Infante
Blanco & Martínez Licona, 2016, p. 32). En este senti-
do, la crianza es atribuida a la familia como una fun-
ción socializadora que establece herramientas que se
trasladan del escenario familiar a otros contextos
(Arias Gallegos, 2012; Enríquez Villota y Garzón
Velásquez, 2018). Asimismo, se le otorga a la crianza
un papel fundamental en la configuración de la per-
sonalidad en la primera infancia (Izzedin Bouquet y
Pachajoa Londoño, 2009; Covarrubias Terán, 2012;
Vega Ojeda, 2020).

Desde los enfoques antropológico y sociológico se
considera que la crianza es un fenómeno sociocultural
ya que se desarrolla en un contexto y momento histó-
rico determinados (Hernández Vargas, 2016; Campos
Villar, 2018). Para Muñoz Gaviria y Arias Venegas
(2018), la crianza es una práctica que se torna única y
se transforma de contexto a contexto debido a la indi-
vidualidad del ser humano, en tanto sus formas de
interacción son influidas por la cultura en un proceso
sociohistórico; para comprender la crianza como pro-
ceso antropológico y pedagógico, dichos autores con-
sideran “la concepción de humano que aparece en los
conocimientos, prácticas, valores y sentimientos de
los cuidadores” (p. 95). 

Como proceso sociohistórico, la crianza “lleva
implícita toda una serie de representaciones y clasifi-
caciones sobre la niñez y el cuerpo infantil” (Colange-
lo, 2014, p. 5), lo cual implica un conjunto de saberes
teóricos y prácticos compartidos por un grupo social
en particular. Izzedin y colbs. (2009, pp. 110-111) iden-
tifican seis etapas en la historia de la humanidad de
acuerdo con su representación acerca de la infancia y
la crianza, las cuales se han desarrollado con influen-
cia de factores sociales, políticos y económicos.
Dichos períodos son: infanticidio, abandono, ambiva-
lencia, intrusión, socialización y ayuda. Es en esta
última etapa en la que se desarrollan los primeros
estudios sobre estilos de crianza. 

Delimitación del estilo de crianza

El estilo de crianza, también denominado estilo
parental, pautas de crianza, modelo de crianza o estilo
de socialización familiar (Jorge & González, 2017), se
define como un conjunto de tendencias globales de
comportamiento que tienen los padres (o cuidadores)
en su relación con los hijos, que resultan de la inte-
racción de creencias, actitudes y conductas que tienen
los adultos sobre la crianza; así como las pautas que
los adultos establecen para lograr un comportamien-
to y socialización adecuados por parte de los infantes
(Castro, 2005, en Fuenzalida Ríos et al., 2017; Torio
López, Peña Calvo, y Rodríguez Menéndez, 2008).
Dichos comportamientos y pautas afectan el clima
emocional en la interacción paternofilial (Fraca Itu-
rriagagoitia, 2021). 

Algunos autores coinciden en señalar el estilo de
crianza como una interacción bidireccional, en la que
las estrategias empleadas para lograr el objetivo de la
crianza dependen de dos factores: 1) las actitudes e
ideas que los padres tienen y que afectan su compor-
tamiento; y 2) las variables personales de los hijos,
que determinan cómo perciben y reaccionan ante las
acciones de los padres (Izzedin Bouquet y Pachajoa
Londoño, 2009; Izasa Valencia, 2012; Fraca Iturriaga-
goitia, 2021). 

Según Aguilar (citado en Marín Rengifo y Ospina
Martínez, 2014 p. 73), los estilos de crianza “no suelen
provenir de análisis informados y profesionales, sino
de estrategias que muchas veces se han ido transmi-
tiendo de generación en generación (con algunas
adaptaciones a la “época”)”. Se puede considerar que
los estilos parentales son repertorios conductuales
aprendidos (por lo tanto, modificables).

Por otro lado, hay autores que indican que, a pesar
de que los estilos paternos no son inmutables, se
pueden considerar como persistentes y estables a lo
largo del tiempo (Esteve Rodrigo, 2005; Capano y
Ubach, 2013); y permiten predecir las respuestas de
los adultos ante determinadas situaciones (Pérez
Alonso-Geta, 2012). 

En un sentido más pragmático, Coloma (1993; en
Manjarrés Carrizales, 2021) conceptualiza el estilo de
crianza como un conjunto de “esquemas prácticos
que reducen las múltiples y minuciosas prácticas
educativas paternas a unas pocas dimensiones que,
cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan
lugar a diversos tipos habituales de educación fami-
liar”, lo cual permite sintetizar y agrupar las conduc-
tas paternas para poder estudiarlas y hasta cierto
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punto predecirlas, a través de la valoración de dimen-
siones específicas.

Típicamente, la caracterización de los modelos
parentales se realiza a partir de dos dimensiones:
afecto/comunicación y control/exigencia (Baumrind,
1966, 1991; Maccoby y Martin, 1983), desde las cua-
les se han establecido cuatro estilos de crianza:
Autoritativo (alto control/ exigencia y alta afectivi-
dad/ comunicación); Autoritario (alto control/ exi-
gencia y baja afectividad/ comunicación; Indulgente
(bajo control/ exigencia y alta afectividad/ comunica-
ción) y No implicado o negligente (bajo control/ exi-
gencia y baja afectividad/ comunicación) (Maccoby y
Martin, 1983; como se citó en Kuppens & Ceulemans,
2019 y Power, 2013). 

En este contexto, dentro del campo de investiga-
ción sobre estilos de crianza sobresale la categoría de
estudios correlacionales, que pretenden encontrar el
vínculo entre los modelos parentales y algunas carac-
terísticas de los hijos (Jorge & González, 2017).

Dentro de estos estudios podemos mencionar los
enfocados en: a) variables sociodemográficas, como
el nivel socioeconómico de la familia, (Doepke et al.,
2019; Clerici et al., 2020; Yang, 2021), el sexo de los
padres e hijos (Cowan y Kerig, 1993; Hugghes et al.,
2001; Sánchez Adame et al., 2019; Meza de Luna et al.,
2020); b) variables psicológicas, como el desarrollo
socioemocional de los hijos (Cuervo Martínez, 2010;
Farrell, 2015; Llorca Mestre et al., 2017; Álvarez Román,
2018; Pinta et al., 2019); psicopatología infantil (Raya et
al., 2009; Aguilar Yamuza et al., 2019); c) variables esco-
lares, como el rendimiento académico (Vega Ojeda,
2020; Vital Islas y Cannon Díaz, 2014); y d) variables
comportamentales, como conductas violentas o delic-
tivas; consumo de sustancias. 

En otras líneas de investigación, se han llevado a
cabo estudios que retoman las diferencias y patrones
culturales que influyen en los estilos de crianza como
una variable determinante de las prácticas parentales
(López-Rubio Martínez et al., 2012; Bhugun, 2017;
Doss, 2018; Riany et al., 2021). 

Estilo de crianza y discapacidad

Como se ha mencionado, las características tanto
de los padres como de los hijos, así como el ambiente
en el que se desarrolla el proceso de crianza son varia-
bles que afectan el estilo parental. En este sentido, la
discapacidad en los hijos podría considerarse un fac-
tor importante a tomar en cuenta dentro de esta inte-
racción paternofilial. En concordancia con este plan-

teamiento, Guevara y Benítez (2012) y Santana Valen-
cia (2020) señalan que el diagnóstico de una discapa-
cidad perturba la dinámica familiar y las expectativas
de los padres sobre el hijo, aspectos que repercuten
en el estilo educativo parental y las interacciones de
la familia con el ambiente social. 

Por ello, se expone a continuación una revisión
teórica acerca del proceso de crianza y los estilos edu-
cativos en familias que tienen hijos con discapacidad.
Algunos hallazgos en la literatura científica de los últi-
mos 15 años se presentan organizados conforme a las
siguientes categorías: a) diferencias entre la crianza
de hijos con y sin discapacidad; b) factores de la crian-
za vinculados a la discapacidad; c) factores relaciona-
dos con la familia y los padres; y d) factores vincula-
dos al contexto social.

Diferencias entre la crianza de hijos con discapacidad y sin dis-
capacidad 

Los análisis comparativos entre padres que tienen
hijos con discapacidades y sin ellas muestran resulta-
dos discrepatantes; algunos autores atribuyen dife-
rencias significativas en los estilos parentales de
ambos grupos de padres y otras investigaciones no
encuentran resultados significativos. Dichos estudios
han examinado el estilo de crianza bajo indicadores
como la calidez, regulación, y fomento de autonomía
(Su et al., 2017), y la disciplina y asistencia con activi-
dades de la vida diaria (Gannotti et al., 2012). 

Su y colaboradores (2017) no reportaron diferen-
cias significativas entre madres de hijos con discapa-
cidad intelectual y madres de hijos con desarrollo
típico, en términos de calidez de la relación (recor-
dando que el afecto es una de las dimensiones del
estilo de crianza). No obstante, las madres de hijos
con discapacidad intelectual presentaron menores
niveles de regulación y fomento de la autonomía de
los hijos; además de reportar menor satisfacción
parental y sentido de competencia parental que sus
contrapartes (p. 1178).

Respecto a las prácticas de disciplina negativas
(como golpear, gritar, ignorar al niño etc.), Gannoti,
Oshio y Handwerker (2012) no encontraron diferen-
cias significativas entre padres que tienen hijos con
discapacidad física y sin ella; sin embargo, pudieron
comprobar que el impacto de la discapacidad en los
comportamientos parentales puede estar mediado
por las habilidades socioemocionales de los niños
(Gannotti et al., 2012, p. 430). 

El estudio de Riany Cuskelly y Meredith (2017)
enfocado en los estilos parentales de padres con
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hijos con autismo y sin autismo, encontró diferencias
significativas que indican que los niños con síndrome
de espectro autista suelen tener padres con estilos
de crianza más autoritarios, y menos autoritativos.
Por lo tanto, se reportaron niveles más bajos de cali-
dez, relación personal y disciplina positiva en los
padres de hijos con autismo; y puntuaciones más
altas en afirmación de poder, que en el grupo de con-
trol (p. 3556). 

Factores de la crianza vinculados a los hijos con discapacidad
Entre las dimensiones vinculadas a los hijos con

discapacidad se encuentran tanto el desarrollo de
habilidades (funciones ejecutivas, autonomía), como
la presencia de dificultades de tipo emocional y con-
ductual. 

En esta línea de investigación, el estudio de Hut-
chison et al. (2016, p. 3652) realizado con niños con
autismo y trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH), encontró que las dificultades en las
funciones ejecutivas de los niños estuvieron asociadas
a un estilo de crianza mayormente autoritario y menos
permisivo. Los autores encontraron que la crianza de
los padres puede darse como respuesta a las caracte-
rísticas y dificultades que presentan los niños.

Ello sugiere que la relación es bidireccional, pues
se encuentra que los padres con hijos diagnosticados
son más permisivos que los padres cuyos hijos no tie-
nen autismo o TDAH (Hutchison et al., 2016, p. 3652).
Las conductas permisivas y autoritativas de los
padres, como ceder a las demandas de los hijos o cas-
tigar fuertemente, pueden conducir a que el estilo de
crianza permanezca y el comportamiento de los niños
con discapacidad se vea afectado; esto ha sido com-
probado por estudios en niños con desarrollo normo-
evolutivo (Baumrind; Sameroff y MacKenzie, citados
en Hutchison, 2016).

Otro factor vinculado con la discapacidad y los
estilos de crianza es el desarrollo de la autonomía.
Manjarrés Carrizales y Hederich Martínez (2020, p. 65)
afirman que los efectos de los estilos parentales
(autoritativo, autoritario, permisivo y negligente),
pueden describirse en relación con la ganancia o pér-
dida de autonomía de los hijos con discapacidad. De
igual forma se considera la autonomía como una de
las áreas más afectadas por las barreras físicas y
sociales hacia las personas con discapacidad (Her-
nández Ríos, 2015, p. 49).

En este sentido, Jiménez Santos (2017) comprobó
a través de un estudio correlacional que el estilo de
crianza, principalmente el democrático, impacta de

forma positiva en el desarrollo de la autonomía de
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Ade-
más, el estudio demostró una relación inversa esta-
dísticamente significativa entre el estilo parental per-
misivo-indulgente y el desarrollo de la autonomía (p.
58), lo que sugiere que la falta de límites firmes con-
duce a un menor desarrollo de habilidades autóno-
mas en los niños con discapacidad intelectual. 

Por su parte, Albor Sánchez (2011) evalúo el
impacto de los estilos de crianza en la conducta adap-
tativa de jóvenes con discapacidad intelectual, con-
cluyendo que los hijos de padres autoritativos desa-
rrollaron más habilidades prácticas en comparación
con los hijos de padres negligentes. Además, la auto-
ra comprobó una relación positiva entre las prácticas
de crianza positiva y las habilidades de conducta
adaptativa, es decir, un nivel de afecto alto se vincula
con un nivel mayor de conductas adaptativas en los
hijos. Por otro lado, no se evidenció relación significa-
tiva entre el estilo parental y el sexo, edad o diagnós-
tico del hijo (pp. 84-85). 

Otros estudios se han ocupado de relacionar el
estilo de crianza con el desarrollo de habilidades
emocionales en los hijos con discapacidad. Se ha
señalado una correlación entre la crianza y las habili-
dades socioemocionales (Gannotti et al., 2012, pp.
429-430). Mientras las prácticas de crianza negativas
están asociadas con niveles bajos de habilidades
socioemocionales, las habilidades emocionales y
comportamientos de los niños explican más la varia-
ción en las prácticas de los cuidadores, que los facto-
res ambientales o el estado de discapacidad. 

Es decir, ambas dimensiones, habilidades socioe-
mocionales y prácticas de crianza, van construyéndo-
se de forma simultánea y afectándose mutuamente,
por lo que el desarrollo de dificultades en el área
socioemocional de los hijos con discapacidad podría
ser explicado por la influencia del estilo parental. 

Por otro lado, Fuenzalida Ríos et al. (2017) evalua-
ron los estilos de crianza de padres de hijos con dis-
capacidad intelectual, en el contexto de dos culturas
(España y Chile), valorando cómo este aspecto se aso-
cia con psicopatología en los niños. La evaluación de
la conducta se realizó en función de aspectos clínicos
como ansiedad, depresión, somatización, hiperactivi-
dad, agresividad y problemas de conducta (p. 105).

Las prácticas de crianza que más se relacionaron
significativamente con psicopatología fueron: la
sobreprotección, asociada de forma positiva con
todas las escalas clínicas; y el rechazo, que se asoció
de forma positiva con las escalas de depresión, agre-
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sividad, hiperactividad y problemas de atención
(Fuenzalida Ríos et al., 2017, p. 106). Asimismo, se
compararon los resultados entre un grupo con síndro-
me de Down, uno con discapacidad intelectual y un
grupo sin discapacidad, encontrando mayores índices
de psicopatología en las personas con discapacidad
(Fuenzalida Ríos et al., 2017, p. 107).

Factores vinculados a los padres
La función de la familia en el desarrollo de la per-

sona con discapacidad es considerada como primor-
dial (Guevara Benítez & González Soto, 2012; Sánchez
Escobedo, 2009). Por lo tanto, es importante tomar
en cuenta factores familiares que se han vinculado
con el estilo de crianza de un hijo con discapacidad,
los cuales generalmente se asocian con un proceso
desafiante. 

Santana Valencia (2020, p. 20), Guevara Benítez y
González Soto (2012) indican que el nacimiento de un
hijo siempre es un evento que implica una reestructu-
ración en la familia; sin embargo, cuando se presenta
una discapacidad, implica un cambio drástico, ines-
perado y hasta estresor, convirtiéndose en un factor
potencial que puede perturbar la dinámica familiar. 

Al respecto, Ortega Silva et al. (2014, p. 203) afir-
man que los cambios en la familia son determinados
“por el tipo de discapacidad que tiene el hijo(a), lo
cual genera una variedad múltiple de modificaciones
en la estructura familiar, (…) así las reacciones con-
ductuales, emocionales que esto implica son diversas
y frecuentemente negativas”. Además, las autoras
organizan estos cambios en las siguientes categorías:
1) actitudes hacia la discapacidad, 2) expectativas, 3)
cambios en la estructura familiar y 4) conflictos entre
los miembros de la familia (p. 203).

El estudio de Ramírez Bedoya y Londoño Lemos
(2020) realizado con familias con un hijo con discapa-
cidad intelectual tuvo el objetivo de determinar la
relación entre las prácticas de crianza y la dinámica
familiar. Los hallazgos indicaron que las prácticas de
crianza en la dinámica familiar tienen como objeto de
cuidado a las personas con discapacidad intelectual,
pero no se concentran exclusivamente en ellos. Una
estrategia para disminuir la carga de atención impli-
cada en la crianza es construir redes de apoyo para
compartir el proceso con otros familiares, como abue-
los, tíos, primos, etc. (p. 46). 

Respecto a la afectividad expresada en la dinámica
familiar, dicha investigación encontró que el apoyo
institucional juega un papel importante para la trans-
formación de sentimientos negativos (culpa, temor,

desdicha) en emociones positivas y expectativas opti-
mistas sobre los hijos (Ramírez Bedoya y Londoño
Lemos, 2020, p. 48). Dichas emociones y expectativas
optimistas se relacionan con la aceptación de las con-
diciones de salud y desarrollo de los hijos con disca-
pacidad, lo cual favorece el ajuste de las prácticas dis-
ciplinarias y actividades de crianza (Solís Cámara et al.,
2003, p. 57).

Factores vinculados al contexto social
Como se ha comentado hasta ahora, la crianza de

hijos con discapacidad puede ser un agente estresor
para la familia. Las dificultades pueden asociarse al
desconocimiento y falta de empatía de las personas
ajenas a la familia que tiene un integrante con disca-
pacidad, es decir, a la influencia de diversos agentes
externos y factores sociales (Giaconi Moris et al.,
2017). Así, los padres pueden presentar mayores nive-
les de inseguridad con respecto a la crianza y la inclu-
sión de sus hijos, debido a las barreras personales,
simbólicas, políticas, económicas, sociales y cultura-
les que dificultan la inclusión del infante. (Guevara
Benítez & González Soto, 2012). 

Para explicar la relación entre los estilos de crianza
y la inclusión social de los hijos con discapacidad,
Aguirre Dávila y Castro Calvo (2007) realizaron una
investigación con padres de familia (hombres y muje-
res) cuyos hijos presentan déficit sensoriomotor. Los
resultados mostraron que los progenitores le dan
mucha importancia a la participación del niño con
discapacidad sensoriomotriz en actividades externas
a su familia (Aguirre Dávila & Castro Calvo, 2007, p.
23). Lo anterior sería parte de las pautas de crianza
que favorecen la inclusión, al buscar la participación
plena del hijo con discapacidad en actividades de
interacción fuera del núcleo familiar.

Respecto al estilo de crianza, se encontró predo-
minancia del estilo democrático, con diferencias entre
madres y padres, siendo estos últimos los más permi-
sivos-indulgentes (Aguirre Dávila & Castro Calvo,
2007, p. 25). Los investigadores concluyeron que el
estilo de crianza que más favorece comportamientos
incluyentes de parte de los padres es el democrático,
contrastando con la permisividad y sobreprotección,
que favorecen conductas de evitación hacia las activi-
dades que le demandan un esfuerzo del niño (p. 25).

Por otro lado, al relacionar aspectos socioeconó-
micos con las prácticas de crianza, se refiere que los
padres con ingresos bajos y menor escolaridad expre-
san afecto hacia su hijo con déficit sensoriomotor
pasando más tiempo con él y evitando desplazamien-
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tos o esfuerzos físicos que le causen incomodidad
(Aguirre Dávila & Castro Calvo, 2007, p. 23). 

En correspondencia con el nivel socioeconómico,
otro estudio realizado por Riany y colbs. (2019, pp.
274-277) con familias indonesias con hijos con sín-
drome de espectro autista, evaluó el estatus socioeco-
nómico por medio de una puntuación compuesta de
ingresos y nivel educativo de los padres. Sus resulta-
dos concluyeron que existe una relación negativa
entre el estatus socioeconómico y el estilo de crianza
autoritativo; mientras que la relación entre estatus
socioeconómico y el estilo autoritario fue positiva. Sin
embargo, el estudio señala que el estatus socioeconó-
mico de los padres definitivamente es un predictor de
los tres estilos de crianza encontrados (autoritario,
autoritativo y permisivo). 

Asimismo, Ramírez Bedoya y Londoño Lemos
(2020, pp. 46-47) concluyeron que en los grupos fami-
liares en los que se evidenciaron sentimientos de
temor o rabia, la causa principal está asociada a
inconvenientes para combinar prácticas de crianza
efectivas con las actividades económicas necesarias
para la familia; lo que debilitaba el establecimiento,
adopción y acompañamiento de las normas. Es decir,
las condiciones económicas (tener que trabajar y apo-
yarse de otros cuidadores), hacen que el estilo de
crianza tienda a ser permisivo.

Otro factor social se trata de las diferencias de
estilo parental dependientes del género; el cual se
refleja en el estudio realizado con padres y madres
con hijos con discapacidad motriz, llevado a cabo por
Aguirre Dávila y Castro Calvo, (2007). Al analizar las
prácticas de crianza, se observó que los hombres
desarrollan una actitud sobreprotectora (indulgente),
siendo menos exigentes en las tareas que desempe-
ñan los menores. Por otro lado, las madres son más
exigentes con las actividades que demandan un
esfuerzo del hijo, por ejemplo, la fisioterapia (p. 25). 

Asimismo, Rodríguez García (2018) reportó eviden-
cias de que las madres tienen mayor participación en
las tareas de crianza de niños sordos, mientras que
los padres se mantienen al margen de las tareas de
cuidado. En este caso, tanto padres como madres
mostraron poco involucramiento para aprender Len-
gua de Señas Mexicana, lo cual representa una barrera
para establecer una relación de afecto/comunicación y
control con los hijos sordos. 

El último factor relacionado con el estilo de crian-
za que se analizará en este texto es el ámbito escolar,
específicamente la relación de la crianza con la inclu-
sión educativa de los alumnos con discapacidad. De

acuerdo con Fontana Hernández et al. (2009, p. 23), las
metas que se proponen para el desarrollo personal y
social de los alumnos con discapacidad pueden
lograrse mediante la coordinación entre los ámbitos
familiar y educativo. 

El estudio de Fontana Hernández et al. (2009, p.
23) retomó el papel de la crianza como apoyo familiar
a los estudiantes con discapacidad. Según los auto-
res, el apoyo que la familia brinda al alumno se ve
influenciado por variables internas (como la confor-
mación familiar) y variables externas (como la ubica-
ción geográfica), que a su vez constituyen las pautas
de crianza. 

Su investigación encontró que la responsabilidad
de brindar apoyo en el hogar a los estudiantes recae
principalmente en figuras femeninas (madre o herma-
na mayor), reflejando pautas tradicionales de crianza
que delegan el cuidado y apoyo de los hijos a las
mujeres (Fontana Hernández et al., 2009 p. 30).

El impacto del estilo parental en el desempeño
escolar de alumnos con discapacidad auditiva, visual
y motora fue estudiado por Imran et al. (2020), encon-
trando que un estilo de crianza autoritario tiene una
fuerte correlación positiva con el rendimiento acadé-
mico y sus indicadores (en este estudio se considera-
ron la motivación, habilidades de comunicación,
aprendizaje, creatividad, actitud hacia el estudio y
hábitos de estudio), mientras que el rendimiento
escolar tiene una fuerte correlación negativa con la
paternidad autoritaria. También se asocia negativa-
mente con el estilo de crianza permisivo, sin embargo,
la correlación es débil.

Conclusiones

En conclusión, puede observarse que las investi-
gaciones actuales demuestran diferencias significati-
vas en la crianza de hijos con discapacidad en con-
traste con los hijos sin discapacidad. Se plantea ade-
más un panorama amplio en el que el proceso de
crianza, y más específicamente, el estilo parental se ve
influenciado por distintas dimensiones que tienen
que ver con las habilidades del hijo, factores psicoló-
gicos y comportamentales; estableciendo una correla-
ción entre dichas características y las estrategias
empleadas por los padres. Ello se evidencia en los
efectos que la discapacidad tiene en los encargados
de la crianza (niveles de estrés, satisfacción familiar,
etcétera). 

A su vez, se ha corroborado el efecto que tiene el
estilo de crianza en la socialización de los hijos con
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discapacidad, tendiendo a cobrar importancia en el
ámbito educativo y social, en tanto las estrategias
parentales influyen en la forma en que se relacionan
con los hijos con discapacidad. 
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