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Resumen: 

 

 La investigación bibliográfica que se presenta aborda una de las preocupaciones más 

importantes que ocupa a todo el sistema social, dígase a las familias, las instituciones, la 

sociedad civil, los políticos: el desempeño académico. Entre sus determinantes se reconoce 

la importancia del papel de la familia y los estilos de relaciones parentales para el ajuste 

psicosocial de niños y adolescentes y en especial su protagonismo en el rendimiento 

académico. Se exploran las funciones de la familia, en su devenir histórico, en tanto célula 

básica de la organización social, la construcción de los estilos parentales y su influencia en 

el bienestar integral de los adolescentes. Se examinan los principales enfoques en la 

comprensión del rendimiento académico de adolescentes y las variables que influyen en este. 

Se presentan hallazgos empíricos que fundamentan los postulados teóricos que se defienden. 

Se concluye en relación a los principales estilos parentales de adolescentes escolarizados y 

las particularidades de este estrecho vínculo entre desempeño académico y estilos de crianza.   

Palabras claves: Familia. Estilos de crianza. Desempeño académico. Adolescentes. 
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Abstract:  

The bibliographical research that is presented addresses one of the most important concerns 

that occupies the entire social system, say families, institutions, civil society, politicians: 

academic performance. Among its determinants is recognized the importance of the role of 

the family and the styles of parental relationships for the psychosocial adjustment of children 

and adolescents and especially its role in academic performance. The fuctions of the family, 

in its historical evolution, as a basic cell of social organization, the construction of parental 

styles and its influence on the integral well-being of adolecents are explored. The main 

approaches to understanding adolescent academic performance and the variables that 

infuence it are examined. Empirical findings are presented that support the theorical 

postulated that are defended. It is concluded in relation to the main parental styles of school 

adolescents and the particularities of this close link between academic performance and 

parental styles.   

Keywords: Family. Parenting styles. Academic performance.  Adolescent. 
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Introducción 

El desempeño académico constituye una profunda preocupación para las Políticas 

Públicas en Educación, Organismos Nacionales, Internacionales, padres, docentes y 

estudiantes(Correa, 2004; Mero et al., 2015). Ecuador no está exenta de esta mirada desde lo 

académico y desde lo gubernamental(León, 2013; Mero et al., 2015; Serrano B, 2016). 

Conceptualmente, el desempeño académico ha mostrado una diversidad de 

posicionamientos, sustentados principalmente desde enfoques psicológicos (Lamas, 2015). 

De tal modo que en la década de los años 80,  se enfatizaba en las capacidades de respuesta 

que tenían los estudiantes frente a problemas escolares como resultado de los procesos de 

instrucción en los que estaban insertados (Page et al., 1990). Otros autores, de orientación  

constructivistas (Verdezoto, 2014), lo conciben como el resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde el binomio estudiante-profesor, son los protagonistas fundamentales.  De 

manera general todos los enfoques coinciden en la naturaleza compleja y multidimensional 

que involucra aspectos de configuración personal, situacional y contextual (Lozano et al., 

2007) responsabilidad familiar, sociedad e institución (Salazar Poveda., Napoleón, 2013).  

El papel de la familia es determinante en este proceso (Correa, 2004), constituyendo 

el agente socializador primario, responsable de la construcción de estructuras personológicas 

claves para las conductas adaptativas y el éxito académico(Lozano et al., 2007). Numerosos 

hallazgos investigativos dan cuenta de la importante correlación entre elementos familiares 

(desintegración familiar, estilos de crianza, tiempo dedicado por padres y madres, entre otros) 

y el desempeño educativo del estudiantado(Correa, 2004; Lozano et al., 2007; Mero et al., 

2015). Esta relación no es lineal(Miranda Hiriart, 2016), en tanto estas características de las 
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familias interactúan con el resto de las variables del contexto, estableciendo un sistema en 

correlación (Lozano et al., 2007). 

Resulta loable destacar autores que han constituido referentes en la aproximación a 

los estudios sobre la familia desde las Ciencias Sociales y sus disciplinas. Domínguez (2016) 

destaca las posiciones de Hegel (1817-1820) sobre el papel de la familia en la determinación 

del sistema ético social. Émile Durkheim(1892) aborda la importancia  de la “ familia 

conyugal” en las nuevas comprensiones que emergieron en la época. Así también los 

estructuralistas (Lévi-Strauss, 1969) en el estudio de los vínculos de parentesco y 

estructuración familiar, funcionalistas (Radcliffe-Brown, 1952) al resaltar el papel de la 

familia como estructura social y los materialistas(Harris,1979) que destacaban el papel de las 

prácticas culturales en la transmisión de la herencia socio-familiar (Cadenas, 2015). 

En el siglo XX resaltan las aportaciones de Talcott Parsons (1950- 1960), quien 

legitima los procesos de socialización infantil, división de roles, estabilidad y crecimiento 

emocional a lo interno de la familia (Cadenas, 2015). Una mirada postmoderna señala el rol 

de mediación de las influencias recibidas del contexto social y las peculiaridades  de la 

personalidad inherente a cada individuo (Suárez Palacio & Vélez Múnera, 2018).  

En esta dirección Arés (1990) define la familia como 

 …la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 

que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (p.18). 
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La autora, desde una perspectiva histórico-cultural, acentúa la dimensión funcional 

de la familia, en la construcción de metas, proyectos, cohesión y establecimiento de vínculos 

afectivos mutuos con independencia de los lazos de consanguineidad.  

Desde la teoría sistémica, el análisis de la familia supone asumirla como grupo social 

que establece un sistema particular de interacciones a su interior de las cuales emanan 

normas, valores, reglas, estilos de comunicación, propios de cada sistema familiar, así como 

sus respectivos mecanismos de sanción y control(Rodríguez-Bustamante, 2016). Desde esta 

teoría se acepta, como funciones básicas de la familia, la satisfacción de necesidades 

primarias y otras de orden superior como la educación, la salud, la comunicación y el ocio 

(Arias-Gallegos, 2012).  

Entre las numerosas tareas que deberá enfrentar la familia durante las diferentes 

etapas del desarrollo evolutivo, están aquellas relacionadas a la crianza y educación de los 

hijos, ocupando un espacio significativo (Espinal et al., 2005). Durante este proceso se 

establecen dinámicas familiares en tanto  procesos psicosociales de interacciones mutuas de 

carácter complejo que determinan el clima familiar, el crecimiento de sus miembros, el 

bienestar psicológico, los estilos de crianza y el funcionamiento familiar (Demarchi., 

Aquirre.,Yela.,Viveros, 2015). Los estilos de crianza y la dinámica familiar se constituyen 

en  bases socio-afectivas del desarrollo de los miembros de la familia(Gallego Henao et al., 

2019). 

La dinámica familiar y los estilos parentales, desempeñan un papel fundamental 

durante la adolescencia en la formación y desarrollo de la responsabilidad, honestidad 

académica, autoconcepto, ideales (Gutiérrez-Saldaña et al., 2007), autonomía, 
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independencia, perseverancia, autodominio, que resultan trascendentes para alcanzar el éxito 

académico (Cavero MA, 2012; Gaeta Gonzàlez et al., 2012). 

Los estudios sobre los estilos educativos empleados por los padres durante el proceso 

de crianza, han despertado un interés significativo en la comunidad académica , al considerar 

que los modos en los cuales los padres asumen la educación de los hijos, están íntimamente 

relacionados a procesos de éxito/fracaso en áreas claves como la salud, académico, el logro 

de metas establecidas, entre otras(Fuentes et al., 2015; Gallego et al., 2019; Guallpa & Loja, 

2015; Serquen, 2017). 

Las primeras aproximaciones a los estilos de educación familiar provienen de la 

investigación empírica de Diana Baumrind (1967-1971), citado por Torio y colbs (2008),  

quien sistematizó hallazgos obtenidos de investigación observacional de la conducta de niños 

con edades comprendidas entre 3 a 15 años (Guallpa & Loja, 2015), analizando los 

comportamientos de control, vigilancia y afecto que los padres suministraban a sus hijos, 

determinando así diferentes estilos educativos : democráticos, autoritarios y permisivos 

(Bardales E, 2015; Herrera, 2018; T. López e  {llñt al., 2008). 

A partir de los antecedentes señalados por Baumrind, se establecen dos modelos 

teóricos independientes, el modelo de Maccoby y Martin, 1983 y el de Darling y Steinberg, 

1993 de estilos parentales que hoy prevalecen en el estado del arte sobre estilos de crianza 

familiar. A pesar de las peculiaridades de dichos modelos teóricos, ambos tienen en común 

la consideración de las variables centrales que determinan el tipo de estilo educativo familiar: 

aceptación-implicación , severidad-imposición(Guallpa & Loja, 2015; Herrera, 2018; T. 

López et al., 2008). 
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La aceptación/implicación caracteriza la relación de intimidad psicológica con los 

hijos donde el padre se implica de manera afectiva en las principales actividades de la vida 

del hijo y emplea el diálogo y la comunicación positiva cuando la conducta del hijo no es la 

esperada. En el caso de la dimensión severidad/imposición hace referencia al establecimiento 

de límites y restricciones que los padres establecen para preservar la autoridad familiar(López 

et al., 2008; Robledo et al., 2012; Serquen, 2017). De la combinación de estas dimensiones 

surgen 4 estilos de relación parental, los que a su vez correlacionan de manera diferente con 

el comportamiento en áreas claves de los hijos(Bardales E, 2015; T. López et al., 2008): 

1. Estilo Autoritativo. Combina una elevada aceptación e implicación con los hijos en 

el contexto de una relación de alta severidad e imposición. 

2. Estilo Autoritario. Predomina la escasa implicación y aceptación, acompañada de 

conductas de elevada severidad e imposición. 

3. Estilo Indulgente. Relación con los hijos de una elevada implicación y aceptación y 

una baja severidad e imposición. 

4. Estilo Negligente. Caracterizado por una baja capacidad para aceptar e implicarse en 

la vida de los hijos y ausente severidad e imposición. 

      El análisis documental da cuenta de la variabilidad de terminologías, 

posicionamientos teóricos, abordajes metodológicos, variables asociadas y políticas de 

intervención educativas dirigidas a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y a 

disminuir el fracaso académico(Ariza, 2018; Cabrera, 2016; Cerquera Losada, 2014; Edel, 

2003; Lamas, 2015) . Atendiendo a los términos, los más empleados en la Literatura 

consultada son rendimiento escolar, aptitud, rendimiento académico, desempeño académico, 
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que si bien son empleados en contextos educativos diferentes, hacen referencia a un mismo 

fenómeno (Lamas, 2015).  

Si se asume el desempeño académico a partir de los postulados de Edel (2003), quien 

destaca que los estudiantes expresan su rendimiento académico en áreas específicas a partir 

del nivel de conocimientos que demuestran en dichas áreas en correspondencia con el nivel 

instruccional y la edad cronológica. Sin embargo, el propio autor defiende la idea de una 

calidad educativa que no se centre exclusivamente en esta medida sino en alcanzar al resto 

de los factores intervinientes en este proceso. Otros autores destacan la íntima relación de la 

calidad de los sistemas educativos con el desempeño escolar, considerando este último como 

un “emergente” de las características del sistema educativo, atravesado por múltiples 

variables de diversa naturaleza(Ariza, 2018).  

La medida objetiva habitualmente utilizada y generalizada para ponderar el 

desempeño académico son las evaluaciones escolares, atribuyéndole medidas de validez, 

sensibilidad, especificidad, discriminación y fiabilidad (Edel, 2003).  Las asociaciones 

reportadas entre inteligencia y rendimiento escolar se comportan con índices de correlación 

entre 0.4 y 0.6 (Lamas, 2015) lo que significa que dicha relación solo explica entre el 40 y el 

60% del rendimiento que exhiben los estudiantes y afirma la existencia de múltiples causas 

que aportan de manera considerable a la predicción del rendimiento académico.  

La comunidad académica coincide en representar el constructo en estudio como un 

proceso complejo de articulaciones múltiples de redes cognitivas y atributos psicosociales 

que distinguen los resultados que obtienen los estudiantes del proceso de enseñanza 

aprendizaje (Cerquera, 2014; Edel, 2003).  La investigación contemporánea sobre el 
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desempeño académico gira en torno a generar modelos explicativos de variables mediadoras, 

moderadoras e intervinientes que permitan explicar el desempeño académico de los 

estudiantes (Lamas, 2015). 

En el caso de estudiantes de enseñanza media y bachillerato la caracterización 

psicológica de estudiantes con bajo desempeño académico apunta a la existencia de 

problemáticas de naturaleza psicológica y social destacándose dificultades para la atención y 

concentración, conducta retraída durante las interacciones áulicas, problemas en la 

autovaloración general y autoconcepto académico(Erazo, 2013).  

Considerando los hallazgos teóricos y empíricos hasta aquí señalados sobre el valor de la 

familia en las conductas de éxito y fracaso durante la adolescencia, resulta idóneo 

particularizar el papel de los estilos de crianza en el desempeño académico, a partir de los 

aportes de investigación disponibles a nivel internacional y nacional.  

Una revisión sistemática realizada por Vallejo (2006), a partir de publicaciones europeas, 

norteamericanas e iberoamericanas, señala la utilidad del modelo de estilos parentales 

propuesto por Baumrind, a partir de su extendido uso internacional en la investigación y las 

prácticas profesionales, para comprender el rol de los padres en la socialización y educación 

integral de los hijos, en periodos especialmente críticos como la infancia y la adolescencia. 

La autora señala que, en el ámbito particular de la influencia de los padres en los resultados 

académicos de niños y adolescentes, se han empleado diversos diseños metodológicos, desde 

estudios observacionales, descriptivos, correlacionales, explicativos, transversales, 

longitudinales; con enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos (Arndt & Merino Soto, 
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2004; Matalinares-Calvet et al., 2019; Ortiz-Zavaleta & Moreno-Almazán, 2016; Ortiz & 

Moreno., 2016; Serquen Quispe, 2017).  

Así también se han considerado diferentes variables de salida, desde las calificaciones 

escolares, autoevaluaciones cualitativas de los propios estudiantes, trayectorias estudiantiles, 

todo lo cual avala la validez y fiabilidad del modelo en la comprensión de este 

fenómeno(Vallejo & Mazadiego, 2006). En esta línea investigativa se informa una revisión 

del estado del arte sobre las prácticas educativas de los padres de hijos con altas capacidades 

la que señala que el estilo autoritativo favorece el desarrollo intelectual y afectivo de los hijos 

y resulta el más propicio para el crecimiento cognitivo y psicoeducativo de los niños con 

capacidades especiales (Alcón, 2010).  

Todo lo analizado anteriormente y apegados a  la comprensión del carácter 

biopsicosocial del ser humano, supone asumir el abordaje de los problemas académicos de 

los adolescentes como el resultado de la interinfluencia de factores de tipo constitucional, 

individuales, escolares, familiares, sociales (Correa, 2004). En esta etapa de cambios y 

contradicciones psicológicas que el adolescente debe resolver para asegurar un tránsito 

adecuado hacia etapas posteriores del desarrollo, la influencia de las figuras parentales y de 

crianza desempeñan un rol vital, reconocido de manera sólida por la investigación social y 

educativa (Cisneros F, 2014; Leòn, 2013; Serquen Quispe, 2017; Serrano B, 2016).  

La comunidad académica pondera el rol de los estilos de crianza, estilos parentales, 

expectativas de los padres sobre la conducta escolar de los hijos, como decisores del 

rendimiento académico (Beneyto, 2015). En todas las instituciones educativas, docentes y 
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autoridades se enfrentan a dilemas relacionados con el desempeño educativo lo que excede 

el alcance de las políticas educativas aisladas. 

Se requiere sistematizar hallazgos de investigaciones que aborden, desde aristas 

múltiples, el fenómeno del rendimiento académico y su relación con estilos parentales. El 

carácter novedoso de este estudio radica en presentar una visión holista e integradora de la 

relación entre el rendimiento académico y los estilos de crianza. Las investigaciones 

consultadas, provenientes de fuentes confiables y válidas, presentan el fenómeno de estudio 

desde enfoques provenientes de las Ciencias de la Educación, la Psicología, la Sociología y 

la Orientación Familiar.  

Frente a esta situación problémica, la Orientación Familiar resulta apropiada y 

pertinente para dar solución a los problemas derivados de la relación entre los estilos de 

crianza y el rendimiento académico de los adolescentes escolarizados. Desde los diferentes 

espacios del saber de la Orientación Familiar, deben identificarse las fortalezas y recursos en 

las relaciones intrafamiliares y emplear novedosas herramientas de intervención para facilitar 

las interacciones positivas y el fortalecimiento de los valores familiares que puedan conducir 

a un mejor desempeño escolar de los adolescentes. 

En este sentido tras un arduo trabajo de revisión ha permitido considerar como 

principales resultados que  

Para dar respuesta al problema de investigación, la presente revisión bibliográfica se 

propuso caracterizar teóricamente los estilos de crianza, realizar una aproximación 

conceptual del desempeño académico basado en perspectivas y fundamentaciones actuales 
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enmarcadas en la población bachiller y determinar la relación entre los estilos de crianza y el 

desempeño académico en estudiantes de bachillerato. 

Métodos y materiales 

Diseño: La investigación responde a una revisión bibliográfica de tipo descriptiva, 

que pretende, mediante la revisión rigurosa de artículos publicados a nivel internacional, 

regional y local, ofrecer una panorámica acerca de la información más relevante procedente 

de diversas fuentes confiables sobre el desempeño académico y los estilos de crianza en 

estudiantes de bachillerato. El periodo considerado para la revisión de las fuentes 

bibliográficas se ubica entre el 2000 - 2020, que aborden los problemas relacionados a los 

estilos de crianza y su relación con el desempeño académico con énfasis en población 

adolescente escolarizada. 

Estrategias de búsqueda: Para ejecutar la revisión bibliográfica se compiló los 

artículos científicos, regionales y académicos, considerando palabras claves: “familia”, 

“estilos de crianza”, “desempeño académico en adolescentes”, “desempeño académico y 

estilos de crianza”, empleando para acotar las revisiones, los operadores booleanos, entre 

ellos:' AND, 'OR', 'NOT', 'Comillas' y sus combinaciones. Se emplearon artículos en idioma 

español e inglés. Como motores de búsqueda se empleó Google Académico, PubMed, Taylor 

and Francis y Scopus. Las bases de datos accesadas fueron Redalyc, Dialnet, Scielo, Latindex 

y como gestor de la información recopilada se empleó el software Mendeley que permitio la 

creación de una biblioteca temática. 

Criterios de inclusión: 

 Artículos que contemplan las variables de estudio, provenientes de revisión 

bibliográfica, sistemática, meta análisis, estudios cuanti, cuali y mixtos. 
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 Estudios cuyos instrumentos empleados para acceder a los datos reporten 

índices de confiabilidad 

 Investigaciones publicadas en revistas indexadas, repositorios académicos o 

páginas web certificadas. 

 Estudios realizados desde la Orientación Familiar, Sociología, Psicología, 

Trabajo Social, Ciencias de la Educación. 

Criterios de exclusión 

 trabajos que no incluyen las variables de estudio. 

 Artículos provenientes de revistas sin indexación, conferencias, actas de 

congresos, cartas y ensayos.  

 Artículos provenientes de disciplinas no afines a la Orientación Familiar. 

Extracción de datos: Como resultado de la exploración de la bibliografía que 

cumpliera los criterios de inclusión, se obtuvieron 67 artículos científicos, pero se excluyeron 

15 que no contenían información relevante sobre las variables de estudio y realizados en 

contextos culturales muy diferentes al ecuatoriano.  

Análisis de datos: Para el análisis de datos se empleó el método de vertebración en 

temas y subtemas(Hernández Sampiere et al., 2014) , enlazando las variables de estudio con 

temas , subtemas y fuentes bibliográficas hasta saturar la variable con la información 

requerida para cumplir los objetivos propuestos. 
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Resultados 

Para dar cumplimiento al Objetivo 1: Caracterizar teóricamente los estilos de crianza 

presentes en estudiantes de bachillerato, se presentan estudios relevantes que permiten 

comprender las particularidades de estos estilos en la adolescencia.  

El estudio de Matalinares y colbs(2019) con 598 adolescentes peruanos, señalan la 

existencia de magnitudes medias de estilos parentales disfuncionales, con proporciones 

estadísticamente similares para el estilo de la madre y el padre. Los estilos de Indiferencia-

Negligencia y Autoritario-Controlador reportan las mayores proporciones.  

Valenzuela & Suárez (2019) realizan un análisis descriptivo correlacional con 221 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, procedentes de niveles socioeconómicos 

medio y alto, edades comprendidas entre los 12 y los 17 años en Sevilla, España. Se encuentra 

un predominio de estilos democráticos y permisivos que favorece la existencia de metas 

académico y un mejor rendimiento escolar. 

En Sudáfrica se investigan los estilos de crianza de 360 adolescentes del ultimo grado 

del bachillerato, reportándose un predominio de los estilos autoritativos, a predominio de la 

figura materna, autoritario (figura paterna) y permisivos en ambos progenitores. Los 

adolescentes con padres autoritarios reportan una mayor presencia de estrategias de 

afrontamiento disfuncionales (Kritzas & Grobler, 2005). 

De igual modo, Serquen (2017) investiga los estilos de crianza en 191 adolescentes 

peruanos de nivel secundario. Se destaca el predominio del control conductual sobre los hijos, 

en niveles medios y altos en el 73,2% de los investigados y en los niveles más bajos, el estilo 

que promueve la autonomía psicológica.  El estilo que reportó la mayor asociación con el 
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afrontamiento salutogénico fue el de elevado compromiso e implicación y un menor control 

conductual. El estudio informa que los estilos de crianza se comportan en la muestra 

probabilística estudiada, como factor protector ante el estrés, existiendo una asociación 

directa y fuerte entre ambas variables(Serquen, 2017).  

Otros estudios realizados a nivel internacional apuntan a la existencia de relación 

entre los estilos parentales y el ajuste psicológico positivo en adolescentes(Alegre et al., 

2014), más alto rendimiento académico(Im-Bolter et al., 2013) y menor consumo de 

sustancias adictivas(Becoña et al., 2013). Sin embargo estudios realizados en diferentes 

contextos españoles destacan el papel del estilo indulgente en el bienestar psicológico y las 

conductas adaptativas(Rodríguez et al., 2013), actitudes no sexistas en los 

hijos(Garaigordobil & Aliri, 2012), menos consumo de sustancias psicoactivas(García et al., 

2020) y un mayor autonconcepto en múltiples dimensiones de esta variable(Fuentes et al., 

2015). 

Investigaciones realizadas en Ecuador con 200 adolescentes de Educación Básica y 

Bachillerato, del Colegio Ecuatoriano-Suizo de Quito sobre la relación entre los estilos de 

parentalidad y la exposición a conductas violentas, informa el predominio de padres 

autoritativos con un 32,5%, seguido de padres con estilo indulgente (22,5%), negligente 

(16%). Como elemento distintivo se obtiene que la presencia del estilo de crianza, guarda 

asociación con el sexo biológico, siendo los varones quienes perciben a sus padres como más 

estrictos y sancionadores. Igualmente se reporta una mayor victimización en hijos de padres 

negligentes y un mayor número de adolescentes con comportamientos abusivos cuyos padres 

tienen un estilo autoritario(Herrera, 2018). 



 

  

ERICA VANESSA LEÓN MOROCHO 20 

 

Los numerosos hallazgos empíricos obtenidos desde el modelo de estilos parentales 

(Alonso & Román, 2005; Astrid et al., 2019; Henao et al., 2007; Matalinares-Calvet et al., 

2019; Valenzuela & Suárez Riveiro, 2019; Vilchez el al,  2019) afirman la existencia de 

estilos disfuncionales en las relaciones entre padres-hijos adolescentes y una marcada 

influencia de las características propias de cada estilo de crianza, en las destrezas y 

competencias sociales, académicas , interpersonales y comportamientos en salud de los hijos, 

no solo durante la etapa infantil sino durante el curso evolutivo.  

Para alcanzar el objetivo 2 relacionado con realizar una aproximación conceptual del 

desempeño académico basado en perspectivas y fundamentaciones actuales enmarcadas en 

la población bachiller, se presentan los principales hallazgos reportados en la Literatura 

científica consultada.  

En esta dirección, estudios realizados en México con estudiantes de bachillerato, 

permite la identificación de la autorregulación emocional y conductual y la resiliencia, como 

variables mediadoras entre los resultados académicos y el contexto escolar de 

riesgo(Romero, 2012). A su vez, la existencia de metas y proyectos en el ámbito académico 

predice un mayor desempeño escolar en adolescentes venezolanos(Villalta Páucar, 2010).  

En una muestra extensa de adolescentes españoles se detecta que los niveles más altos 

de desempeño académico se relacionan de manera fuerte y positiva con la cantidad y calidad 

de deberes escolares realizados y con el aprovechamiento óptimo del tiempo de estudio(Valle 

et al., 2018). En este país, Torregrosa y colbs (2012) estudian a 1657 adolescentes, con edades 

comprendidas entre 12 a 16 años, atendiendo a la relación entre conductas agresivas en el 

entorno escolar y el rendimiento académico, resultando en un análisis de regresión logística 
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multivariante que evidenció las diferencias según sexo en cuanto a la relación entre estas dos 

variables. De tal modo que la conducta agresiva en las chicas investigadas influye 

negativamente sobre su rendimiento académico, no siendo así en el caso de los chicos donde 

no se encontraron asociaciones entre estas variables (Torregrosa et al., 2012).  

La motivación y habilidades para el estudio contribuyen al rendimiento académico de 

adolescentes y jóvenes, según reporte de Caso-Niebla (2007). En una muestra de 1581 

sujetos, con edades entre 15 y 23 años revelaron que el sexo es una variable interviniente en 

el papel que desempeñan estas variables en el éxito académico. Las mujeres presentaron un 

mejor rendimiento en tareas escolares, mayor motivación y habilidades para estas 

actividades(Caso Niebla & Hernández Guzman, 2007). La Inteligencia emocional es otra 

variable relacionada al rendimiento académico en adolescentes escolarizados; aquellos que 

ostentan resultados escolares satisfactorios, puntúan de manera elevada en pruebas de 

inteligencia emocional, en sus dimensiones de manejo interpersonal, percepción, regulación 

emocional, afronte al estrés y adaptabilidad(Buenrostro Guerrero et al., 2012) 

Estudios realizados en Ecuador dan cuenta de las variables psicológicas y sociales 

que se asocian al problema en cuestión. Una caracterización de los comportamientos que 

integran el estilo y modo de vida de 17,302 adolescentes de la región Sierra fueron estudiadas, 

determinándose que el nivel socioeconómico bajo, el consumo de alcohol y el ocio 

prolongado se relacionan con el bajo rendimiento en actividades curriculares, en tanto la 

práctica de deportes con frecuencia moderada y el sexo biológico femenino, constituían 

factores predictores de un mayor éxito académico (Bonifaz et al, 2017).  
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En otra dirección se estudian las relaciones existentes entre las funciones ejecutivas 

de adolescentes quiteños y su rendimiento en actividades escolares. La investigación reporta 

una asociación significativa e inversa entre las funciones ejecutivas y el rendimiento, en tanto 

aquellos adolescentes que reportaron un mayor déficit en sus funciones ejecutivas, mostraban 

un menor rendimiento académico. El análisis de regresión múltiple realizado por los 

investigadores asevera el papel predictor de estas funciones en el desempeño 

académico(Ramos et al., 2018) 

La influencia de variables relacionadas al funcionamiento familiar en adolescentes 

escolarizados de Cuenca, Ecuador , fue estudiada por (Vázquez, M., 2017)  en 23 familias de 

estudiantes de Educación Básica con bajo rendimiento académico. Las autoras obtuvieron 

que, la cohesión familiar, comunicación y el establecimiento de límites familiares resultaron 

las dimensiones más relevantes para un mejor desempeño académico en los investigados. 

El objetivo 3 orienta a determinar la relación entre los estilos de crianza y el desempeño 

académico durante la adolescencia. En relación a ello, académicos de la Universidad de Jaén, 

España, consideraron la evaluación el estilo educativo parental de  372 adolescentes, 

obteniendo que aquellos estudiantes cuyos padres ejercían un estilo democrático y permisivo, 

obtenían mejores calificaciones docentes, motivación, mayores expectativas y autoeficacia 

de logro. Se obtienen resultados consistentes al triangular las evaluaciones de los hijos con 

la de profesores y los propios padres(Pelegrina et al., 2002). 

 Resultados contradictorios se obtienen es adolescentes mexicanos de la ciudad de Querétaro 

donde el estilo parental predominante en hijos con las mejores calificaciones escolares es el 
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autoritario, seguido del democrático; en el caso de padres negligentes, se reporta asociación 

con el rendimiento escolar deficiente en sus hijos(Ortiz-Zavaleta & Moreno-almazán, 2016) 

En Colombia se investiga la relación entre estas variables mediante un estudio de 

casos típicos de 6 familias de Bogotá cuyos hijos adolescentes acuden a un Colegio Público. 

Los investigadores informan que el estilo de crianza democrático se asoció, en la muestra 

investigada, al buen desempeño escolar de los hijos y un adecuado funcionamiento familiar. 

Los estilos parentales indulgentes-permisivos,  en el ámbito académico se relacionaron a bajo 

desempeño escolar y disfunción familiar (Arciniegas Daza et al., 2018). Como variable 

controlada, las familias de estructura monoparental y extensa promovieron un rendimiento 

académico adecuado de sus hijos en función del estilo parental que empleaban en la relación 

con sus hijos.  

Un estudio realizado en Quito con 122 estudiantes de bachillerato sobre los 

principales estilos educativos filiares y su relación con el desempeño académico de los hijos,  

arroja que la figura materna ejerce los roles relacionados al acompañamiento escolar y 

ejercen un estilo indulgente predominante, sin embargo, aquellas que emplean límites, 

privaciones y reglas más establecidas como parte de un estilo autoritario, obtienen mejores 

resultados en las calificaciones de los hijos. Las madres con estilo indulgente, más accesibles, 

afectivas, comunicativas pero, en ausencia de reglas claras y controles efectivos de la 

conducta de los hijos, se asocian a un rendimiento escolar bajo (Llive, 2018). 

Investigaciones realizadas en la ciudad de Cuenca comprueban la hipótesis teórica de 

la existencia de relación entre los estilos parentales y el desempeño académico de los 

estudiantes. Guallpa & Loja (2015) reportan el predominio de los estilos permisivo, 
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democrático y autoritario en estudiantes de un Colegio Técnico de la Ciudad. El estilo  

indulgente, a pesar de presentar una menor frecuencia, guarda asociación con el rendimiento 

académico satisfactorio,  en tanto el estilo permisivo describe una asociación significativa e 

inversa con el buen desempeño académico;  presumiblemente estos hallazgos pueden estar 

relacionados a un mayor control, parental, característico del contexto cultural de referencia 

(Guallpa & Loja, 2015). 

 

Discusión 

Las evidencias empíricas presentadas en la revisión, avalan la factibilidad del modelo 

de estilos parentales para la identificación de los modos de socialización que emplean los 

padres en la educación de sus hijos, especialmente en la infancia y la adolescencia y el 

impacto de estos estilos en el desarrollo psicosocial y académico de los adolescentes. Resulta 

significativo el hecho de que variables sociodemográficas como la edad, el sexo de los 

padres, condición socioeconómica, no modifican sustancialmente la fuerza y dirección de la 

relación entre los estilos de crianza y el ajuste/desajuste de los hijos(Fuentes et al., 2015). 

Sin embargo, la funcionalidad de los estilos de relación parental si resulta mediatizada 

por variables relacionadas al contexto cultural. Los estudios realizados en España aportan 

suficientes evidencias de que el estilo indulgente, donde los padres privilegian el afecto y la 

implicación por encima de la imposición y el control, quien predice mejores resultados 

académicos y de funcionamiento general de los adolescentes españoles(Pelegrina et al., 2002; 

Torregrosa et al., 2012; Valle et al., 2018) en tanto, en contextos latinoamericanos el estilo 

autoritario y autoritativo resultan un mejor predictor de la conducta de 

éxito/fracaso(Arciniegas Daza et al., 2018; Guallpa & Loja, 2015; Llive, 2018).  
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Estas particularidades contextuales ratifican que no debe reducirse al cruzamiento 

octogonal de las dimensiones básicas,  para pretender expresar en 4 estilos, la multiplicidad 

de influencias que ejercen los padres en el contexto de la relación con los hijos en las áreas 

fundamentales de realización (López et al., 2008). Es evidente que se requieren más estudios 

de tipo explicativos, que puedan esclarecer los mecanismos psicológicos y sociales que 

intervienen en la relación familia-conductas adaptativas/desadaptativas.  

 La naturaleza y complejidad de la relación padre-hijo no puede ser reducida a estilos 

rígidos que no contemplen la diversidad de la realidad familiar, específicamente en la 

posmodernidad. En la actualidad, los investigadores coinciden en que los roles familiares 

tradicionales se encuentran en fase de replanteamiento por cuanto las agencias de 

socialización (familia, escuela, religión) han perdido la clásica influencia entre las 

generaciones de adolescentes actuales (Rodriguez, 2010). Los cambios estructurales en la 

familia, originados por la competitividad del mercado laboral y la nueva moralidad 

emergente, provoca modificaciones significativas en las dinámicas familiares, la 

comunicación y los estilos de relación, los que deben ser evaluados en futuras 

investigaciones.  

Todo ello nos permite visualizar un panorama donde la investigación del desempeño 

académico y sus variables asociadas, abandonen la mirada reduccionista hacia el potencial 

cognitivo individual y las características del sistema escolar para  involucrar variables más 

ecológicas y ambientales que determinan las posibilidades de niños y adolescentes de 

alcanzar un rendimiento académico satisfactorio (Edel, 2003). Este análisis asegura la 

necesidad de construir políticas de intervención psicosocial y familiar que identifiquen 
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precozmente a individuos en riesgo y potencialicen los factores protectores de individuos, 

familias y comunidades (Lamas, 2015). 

Conclusiones 

1. Los estilos de crianza que caracterizan las relaciones familiares en estudiantes de 

bachillerato en el Ecuador, se distinguen por la presencia del control parental sobre 

la conducta de los hijos, uso del castigo como método de sanción y poca implicación 

comunicativa-afectiva.  

2. En menores magnitudes, se aprecia la emergencia de modelos más indulgentes y 

democráticos donde prevalece la implicación afectiva y la comunicación dialógica 

con los hijos adolescentes. 

3. Las perspectivas actuales en el estudio del desempeño académico se orientan a la 

comprensión de su carácter plurideterminado y multicausal por lo que se aprecia un 

incremento del número de publicaciones que abordan esta problemática desde 

diferentes disciplinas científicas.  

4. Predomina una visión más holista del rendimiento académico donde se incluyen 

variables ecológicas que parten de las características de los individuos, la familia, los 

sistemas escolares y las políticas educativas.  

5. Los estilos de crianza durante la adolescencia están directamente relacionados con el 

desempeño académico, atendiendo a variables directamente relacionadas a las 

calificaciones escolares y a otras de mayor complejidad psicosocial. 

6.  Desde la Orientación Familiar, en su multiplicidad de modalidades de intervención, 

debe considerarse la promoción de estilos de crianza que favorezcan el desarrollo de 
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la autoeficacia académica, la motivación por el aprendizaje, la autorregulación del 

comportamiento escolar y las expectativas de éxito/fracaso académico. 
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