
Evaluación de un programa grupal de educación para progenitores: impacto en 
las competencias parentales

RESUMEN
Los programas de intervención para progenitores son cada vez más relevantes a la hora de promover, prevenir y tratar la salud mental 
en adolescentes, desde la responsabilidad de apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de habilidades para una adultez funcional y 
exitosa. Por ello, el objetivo de esta investigación es aplicar y determinar la eficacia del Programa para el Desarrollo de Competencias 
Emocionales, Educativas y Parentales (Martínez González, 2009) en padres y madres con hijos e hijas adolescentes de la ciudad de Loja, 
Ecuador. La metodología utilizada fue a través de un método experimental, con enfoque cuantitativo y temporalidad retrospectiva y 
prospectiva; participaron 162 progenitores o representantes, se aplicó el Cuestionario de evaluación inicial de competencias parentales 
y se implementó el Programa-Guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales (Martínez et al., 2009) y, 
se desarrollaron análisis estadísticos de doble sentido, tanto estadísticos descriptivos como comparaciones paramétricas a través de 
análisis de la varianza (ANOVA), además, se analizó la consistencia interna del cuestionario de evaluación inicial de competencias 
parentales mediante el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. 
La investigación concluye que mediante este programa se obtienen cambios significativos en cinco (necesidad de atención, respeto, 
afecto y reconocimiento; autoestima y asertividad; comunicación asertiva; resolución de problemas y disciplina, normas, reglas) de 
las seis dimensiones evaluadas e intervenidas, dentro del grupo experimental (pre-post), así como diferencias significativas entre 
el grupo experimental y el grupo control. En cuanto a la mejora de las dimensiones, la mayoría de los progenitores afirman haber 
desarrollado mejores competencias en todas las dimensiones analizadas, por ejemplo, una que obtiene mayor percepción de mejora es 
la de autoestima y asertividad (80,6%), en la misma se logró afianzar la confianza en sí mismos como progenitores.
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Evaluation of a group-based parenting education program: impact on parenting competencies
ABSTRACT
Intervention programs for parents are becoming increasingly relevant when it comes to promoting, preventing, and treating mental 
health in adolescents, based on their responsibility to support their children in the development of skills for a functional and successful 
adulthood. Therefore, the objective of this research is to apply and determine the effectiveness of the Program for the Development of 
Emotional, Educational and Parental Competencies (Martínez González, 2009) in fathers and mothers with adolescent sons and daughters 
in the city of Loja, Ecuador. The methodology used was an experimental method, with a quantitative approach and retrospective 
and prospective temporality. In this program, 162 parents or representatives participated, the initial evaluation questionnaire of 
parental competencies was applied, and the Program-Guide for the development of emotional, educational and parental competencies 
was implemented (Martínez et al., 2009). Two-way statistical analyses were developed—both descriptive statistics and parametric 
comparisons through analysis of variance (ANOVA). In addition, the internal consistency of the initial evaluation questionnaire of 
parental competencies was analyzed through Cronbach’s alpha reliability coefficient. 
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Introducción 

Los programas de intervención para padres y medres cada  
vez tienen  más relevancia a la hora de promocionar, prevenir y 
tratar la salud mental en los adolescentes, desde el supuesto de la 
responsabilidad de apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de 
habilidades en proyección de una adultez funcional y exitosa; así 
como también proporcionar un entorno seguro, amoroso y cáli-
do, caracterizado por una supervisión eficaz que expone límites 
claros, permitiendo a los adolescentes crecer, aprender, fallar y 
triunfar (Costantini et al., 2020).

Vila (1998) manifiesta que la formación de progenitores es 
“un conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por par-
te de los progenitores que tiene como objetivo proveer modelos 
adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o 
modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de pro-
mover comportamientos en los hijos e hijas que son juzgados 
positivamente y erradicar los que se consideran negativos” (p. 
502). Cuando esta formación se desarrolla en el marco escolar 
contribuye a fomentar relaciones de cooperación entre los dos 
microsistemas fundamentales para el desarrollo personal de los 
menores: la familia y el centro docente (Bronfenbrenner, 1979; 
Martínez González et al., 2000; Martínez González et al., 2004; 
Martínez González y Rodríguez Ruiz, 2007). 

Los resultados de un metaanálisis (Yap et al., 2016), reporta 
que las intervenciones preventivas dirigidas a los progenitores 
se asociaron con mejoras sostenidas en el bienestar de los niños 
y que su efectividad se prolongó hasta 11 años después de la in-
tervención. Comparando el número de intervenciones dirigidas 
a padres y madres de niños pequeños se resalta pocas interven-
ciones disponibles para los progenitores de adolescentes (Wade 
et al., 2019), por lo que esta investigación aporta con resultados 
para esta etapa evolutiva. 

Los resultados de intervenciones con padres y madres de 
adolescentes muestran una mejora en el bienestar de los adoles-
centes, en la dinámica familiar y en las relaciones entre padres, 
madres, hijos e hijas (Kuhn y Laird, 2014; Yap et al., 2016; Chu 
et al., 2015; Chand et al., 2013). La paternidad eficaz es un factor 
protector contra algunos efectos negativos que pueden suscitar-
se en esta etapa, entre ellas, el absentismo escolar y las dificulta-
des asociadas a conductas de riesgo (Wang et al., 2011), así como 
la experiencia sexual temprana, el consumo de alcohol y otras 
drogas (Kelly et al., 2011).

Otras revisiones sistemáticas sobre el desarrollo positivo de 
la parentalidad han identificado ciertas características psicológi-
cas y emocionales que promueven la salud mental y el desarrollo 
social en los adolescentes. Las más identificadas están asociadas 
a la auto-regulación y autoestima, el afrontamiento y la perseve-
rancia, la responsabilidad y la toma de decisiones, la resolución 
de problemas, la motivación y el logro con orientación al futuro 
(Arnett, 2000; Ciocanel et al., 2017; Curran y Wexler, 2017; Gar-
cía-Poole et al., 2019; Lerner et al. 2009; O’Connell et al., 2009; 
Sardiñas et al., 2017).

La adolescencia es una etapa única y formativa, pues los 
múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que presentan 
en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la 
violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a 
problemas de salud mental. La mitad de los trastornos mentales 
comienzan a los 14 años o antes, los cuales en su mayoría no se 
detectan ni se tratan, por lo que el suicidio se convierte en la 
tercera causa de muerte en los jóvenes (OMS, 2020). De acuer-
do a la UNICEF (2019) más del 20% de adolescentes en todo el 
mundo sufren trastornos mentales, sin embargo, estos no son 
diagnosticados ni tratados adecuadamente, además se estima 
que alrededor del 75% de los suicidios de este grupo etario per-
tenecen a países de ingresos bajos y medios (Cornejo-Ortega et 
al., 2018). 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, 
manifiesta que “muy pocos niños tienen acceso a programas que 
les enseñen a gestionar emociones difíciles”, así como también 
“muy pocos niños con enfermedades mentales tienen acceso a 
los servicios que necesitan. Esto debe cambiar” (UNICEF, 2019, 
párr. 6). 

Es por ello que la presente investigación se focaliza en la for-
mación de los progenitores, como actores principales del proce-
so de orientación requerido en la adolescencia, considerada una 
de las etapas más importantes del desarrollo humano, en la que 
se producen cambios físicos, emocionales y sociales. Esta etapa 
involucra además una serie de responsabilidades, pero también 
de inseguridades y desafíos, constituyéndose así en una etapa 
fundamental para el individuo y su familia.

De ahí la importancia del presente estudio, que tiene por ob-
jetivo aplicar y determinar la eficacia del Programa para el De-
sarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales 
(Martínez González, 2009) en padres y madres con hijos e hijas 
adolescentes de la ciudad de Loja (Ecuador). Este programa ha 
sido revelado como una de las acciones formativas grupales de 
educación parental más evaluadas e implementadas a nivel in-
ternacional (Rubio et al., 2020).

Metodología

Diseño y tipo de investigación 

La presente investigación se basa en las características de ser 
experimental, con un enfoque cuantitativo y temporalidad re-
trospectiva y prospectiva.

Participantes 

En el estudio participaron 162 padres, madres o representan-
tes, distribuidos en un grupo experimental (a quienes se aplicó 
el programa) y otro grupo de control, seleccionados a través de 
un muestreo no probabilístico por conveniencia o incidental, que 
permitió seleccionar una muestra de la población por el hecho de 
ser accesible (Blanco, 2007). 

The research concludes that, through this program, significant changes are obtained in five (need for attention, 
respect, affection, and recognition; self-esteem and assertiveness; assertive communication; problem solving and 
discipline, norms, rules) of the six dimensions evaluated and intervened, within the experimental group (pre-post), 
as well as significant differences between the experimental group and the control group. Regarding the improvement 
of the dimensions, most of the parents claim to have developed better competences in all the dimensions analyzed. 
For instance, one that obtains a higher perception of improvement is that of self-esteem and assertiveness (80.6%), in 
which they were able to strengthen their self-confidence as parents.

Keywords: positive parenting, parental education, parenting education programs, adolescents, mental health.
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Como criterios de inclusión constaban el tener un hijo(a) ado-
lescente asistiendo a algún nivel de la educación general básica 
de un establecimiento educativo diurno de la zona urbana de 
la ciudad de Loja  y aceptar el consentimiento informado, en el 
cual se incluyó una descripción del estudio con su respectiva 
introducción, el propósito, los procedimientos, los riesgos y be-
neficios y la confidencialidad de los datos; se especificaron las 
medidas necesarias que se aplicarían para proteger la identidad 
de los participantes y la custodia de sus datos, derechos y opcio-
nes, la información de contacto y finalmente el consentimiento 
informado para que el padre, madre o representante del menor 
de edad colocase su respectiva firma y fecha. Además, es impor-
tante señalar que todos los estándares éticos declarados en He-
lsinski (Williams, 2008) con respecto a la investigación de seres 
humanos se encontraron presentes durante esta investigación.

Las principales características sociodemográficas de los pa-
dres, madres o representantes del grupo experimental fueron las 
siguientes: el 65% fueron mujeres, el 44,4% tenían estudios uni-
versitarios, seguido de estudios secundarios (17,3%), el 72,8 % 
tenía como estado civil el de casados y un 13,6% divorciados. En 
relación con la estructura familiar, l 67,5% eran familias de tipo 
nuclear, seguido de la familia monoparental (17,5%). 

Instrumentos

Se utilizó el Cuestionario de evaluación inicial de competen-
cias parentales (Martínez, 2009), aplicado en la primera sesión 
del programa “Guía para el desarrollo de competencias emocio-
nales, educativas y parentales” que consta de tres apartados que 
se describen en la Tabla 1.

Tabla 1  
Cuestionario de evaluación inicial

Dimensiones N° Preguntas Indicadores

Información Sociodemográfica 11 -Sexo
-Edad
-Estudios
-Nacionalidad 
-Lugar de procedencia
-Estado civil 
-Tipología familiar 
-Situación laboral 

Competencias parentales 16 -Necesidad de atención, respeto, afecto y reconocimiento.
-Autoestima y asertividad.
-Comunicación asertiva
-Resolución de problemas 
-Disciplina, normas y reglas

Relaciones entre padres e hijo(a)s 25 -Características evolutivas del menor 
-Habilidades cognitivas de relajación y autorregulación 

Otros aspectos importantes del cuestionario tienen relación 
con los siguientes aspectos: el objetivo que pretende el cuestio-
nario al ser aplicado en un primer momento, en la evaluación 
inicial, con la finalidad de socializar los contenidos del progra-
ma e identificar las necesidades de formación para el desarrollo 
adecuado del rol parental, así como también para la evaluación 
final.

Otro aspecto importante es el tiempo aproximado para com-
pletarlo, que es entre 25 a 35 minutos. Puede ser de aplicación 
individual o colectiva y en formato impreso. Las preguntas son 
cerradas en su mayoría (medidas en escala de tipo Likert con 3 
opciones de respuesta) y algunas abiertas. En esta investigación 
se ha realizado un análisis solo de las primeras.

En cuanto a la forma de calificación se procede a obtener 
puntajes en relación a cada dimensión y un puntaje global, 
puntajes que se describen en la Tabla 2. Sin embargo, es menos 
conveniente utilizar el puntaje global para identificar el nivel de 
competencias parentales por el constructo que se trabaja, siendo 
más útil obtener los puntajes por cada una de las dimensiones, 
para lo cual se elabora una ficha de registro similar a un perfil de 
competencias parentales.

Se implementó el Programa-Guía para el desarrollo de com-
petencias emocionales, educativas y parentales (Martínez et al., 
2009), el cual es un programa de prevención primaria que intenta 
responder a las necesidades de asesoramiento educativo mani-
festadas por padres y madres.

El programa incluye las siguientes acciones: 1) mejorar el co-
nocimiento de los padres y madres de familia sobre las caracte-
rísticas evolutivas de sus hijos e hijas, 2) desarrollar estrategias 
sobre estilos educativos positivos (educación familiar) y 3) fa-
cilitar y afrontar las dificultades y conflictos cotidianos que se 
producen en la familiar. 

Este programa constituye una medida de apoyo socioedu-
cativo dirigido a familias, con independencia de su tipología, 
estructura, dinámica interna o ciclo vital; no discrimina entre  
familias normalizadas o en situaciones especiales (desfavoreci-
das o en riesgo); con un enfoque fundamentalmente preventivo, 
comunitario y basado, entre otras, en dos estrategias fundamen-
tales: fomentar los puntos fuertes y las potencialidades de las 
familias y de las personas, evitando centrarse solo en sus limita-
ciones y carencias (McKnight, Kretzmann, 1990). 

Procedimiento

La presente experiencia partió del proyecto de investigación 
“Desarrollo de competencias emocionales, educativas y paren-
tales en la ciudad de Loja” (Aprobación MSP, Oficio No. MSP-
VGVS-2016-0244-O, 26 de abril de 2016) aprobado por el Comité 
de Ética de Investigación en Seres Humanos, Universidad San 
Francisco de Quito, Ecuador para su ejecución. Con el fin de or-
ganizar los distintos momentos de la aplicación de este progra-
ma se exponen las fases desarrolladas.
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Análisis estadísticos 

Se desarrollaron análisis estadísticos en un doble sentido, 
por un lado, se procedió al cálculo de los estadísticos descrip-
tivos para conocer los resultados obtenidos del cuestionario y 
las variables sociodemográficas. Por otro lado, se realizaron las 
comparaciones paramétricas pertinentes entre el grupo control y 
experimental, a través de análisis de la varianza (ANOVA) que 
permite comparar las medias para datos independientes. Tam-
bién se analizó la consistencia interna del cuestionario de eva-
luación inicial de competencias parentales (Martínez, 2009), me-
diante el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. 

Resultados 

Luego de aplicar el Alfa de Cronbach, se comprobó que el 
cuestionario utilizado tiene una fiabilidad de 0,83 (43 elementos), 
a partir de este valor y considerando la clasificación de los nive-
les de fiabilidad según Avecillas y Lozano (2016), se concluyó 
que el valor obtenido indica que el instrumento tiene un muy 
buen nivel de fiabilidad.

Se evidencia que entre el grupo control y grupo experimental 
existen diferencias en las medias, en el cuestionario de compe-
tencias parentales del pos-test, se observa una mejora en las cin-
co dimensiones a excepción de las características evolutivas, que 

Nota: Martínez González, 2009

Figura 1. 
Fases del Programa. Nota: Martínez González, 2009

Tabla 2  
Comparación de medias entre grupo control y experimental en el post-test

N Media Desviación
estándar

Error 
estándar

95% del intervalo 
de confianza 
para la media Mínimo Máximo

Límite inferior Límite superior

Necesidad de atención, 
respeto, afecto y reco-
nocimiento PT

Experimental 32 23,78 3,07 ,54 22,67 24,89 18 30
Control 28 21,14 2,90 ,54 20,01 22,26 18 28
Total 60 22,55 3,25 ,42 21,70 23,39 18 30

Autoestima y asertivi-
dad PT

Experimental 31 30,64 2,98 ,53 29,55 31,73 26 37
Control 28 26,28 4,07 ,76 24,70 27,86 18 35
Total 59 28,57 4,14 ,53 27,49 29,65 18,00 37

Comunicación asertiva 
PT

Experimental 32 32,50 3,29 ,58 31,31 33,68 24,00 38
Control 28 27,71 4,89 ,92 25,81 29,61 16 38
Total 60 30,26 4,74 ,61 29,04 31,49 16 38

Resolución de proble-
mas PT

Experimental 33 14,87 1,81 ,31 14,23 15,52 9 19
Control 28 12,85 1,91 ,36 12,11 13,60 10 18
Total 61 13,95 2,10 ,270 13,41 14,49 9 19

Disciplina, normas, 
reglas PT

Experimental 32 20,53 2,72 ,48 19,54 21,51 14 26
Control 28 18,50 2,64 ,50 17,47 19,52 13 25
Total 60 19,58 2,85 ,36 18,84 20,32 13 26

Características evoluti-
vas del menor PT

Experimental 33 2,27 ,83 ,14 1,97 2,57 1,00 4,00
Control 28 2,57 ,74 ,14 2,28 2,85 1,00 4,00
Total 61 2,40 ,80 ,10 2,20 2,61 1,00 4,00

Nota: PT= Post-test del Cuestionario de competencias parentales
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las medias son muy parecidas. Cabe indicar que la dimensión de 
características evolutivas es conocimiento, y al empezar el pro-
grama la mayoría de los padres, madres o representantes indica-
ron que conocen muchas de las características de sus hijos e hijas. 

En cambio, en las otras dimensiones se refiere a las habilidades 
emocionales, educativas y parentales que se supone que los pro-
genitores deben tener y que se puede mejorar (Ver tabla 3).

Tabla 3  
Diferencias entre grupos. (ANOVA)

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Necesidad de atención, respeto, 
afecto y reconocimiento PT

Entre grupos 103,95 1 103,95 11,57 ,001
Dentro de grupos 520,89 58 8,98
Total 624,85 59

Autoestima y asertividad PT
Entre grupos 279,59 1 279,59 22,29 ,000
Dentro de grupos 714,81 57 12,54
Total 994,40 58

Comunicación asertiva PT
Entre grupos 342,01 1 342,01 20,16 ,000
Dentro de grupos 983,71 58 16,96
Total 1325,73 59

Resolución de problemas PT
Entre grupos 61,90 1 61,90 17,82 ,000
Dentro de grupos 204,94 59 3,47
Total 266,85 60

Disciplina, normas, reglas PT
Entre grupos 61,61 1 61,61 8,53 ,005
Dentro de grupos 418,96 58 7,22
Total 480,58 59

Características evolutivas del 
menor PT

Entre grupos 1,35 1 1,35 2,13 ,150
Dentro de grupos 37,40 59 ,63
Total 38,75 60

Nota: PT= Post-test del Cuestionario de competencias parentales

Tabla 4  
Comparación de mejora entre el grupo experimental y grupo control

Grupo
             Experimental            Control

N % columna N % columna

Necesidad de atención, respeto, afecto 
y reconocimiento

Mantiene 2 6,3% 6 21,4%

Mejora 22 68,8% 11 39,3%

Empeora 8 25,0% 11 39,3%

Autoestima y asertividad

Mantiene 1 3,2% 3 10,7%

Mejora 25 80,6% 15 53,6%

Empeora 5 16,1% 10 35,7%

Comunicación asertiva

Mantiene 1 3,1% 3 10,7%

Mejora 22 68,8% 14 50,0%

Empeora 9 28,1% 11 39,3%

Resolución de problemas

Mantiene 3 9,1% 7 25,0%

Mejora 22 66,7% 9 32,1%

Empeora 8 24,2% 12 42,9%

Disciplina, normas, reglas

Mantiene 4 12,5% 5 17,9%

Mejora 21 65,6% 9 32,1%

Empeora 7 21,9% 14 50,0%

Características evolutivas 

Mantiene 13 39,4% 21 75,0%

Mejora 9 27,3% 3 10,7%

Empeora 11 33,3% 4 14,3%

Nota: PT= Post-test del Cuestionario de competencias parentales
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Se observa que el grupo experimental en las cinco dimensio-
nes relacionadas con las habilidades parentales, tienen resulta-
dos de mejora en mayor porcentaje que el grupo control, quie-
nes en su mayoría se mantienen o empeoran. Nuevamente en la 
dimensión de características evolutivas del menor, no existe un 
porcentaje muy elevado en mejora.

Discusión y conclusiones 
 
Al llevar a cabo el programa se obtienen cambios significa-

tivos en cinco (necesidad de atención, respeto, afecto y recono-
cimiento; autoestima y asertividad; comunicación asertiva; re-
solución de problemas y disciplina, normas, reglas) de las seis 
dimensiones evaluadas e intervenidas, dentro del grupo expe-
rimental (pre-post), así como también diferencias significativas 
entre el grupo experimental y el grupo control. 

En cuanto a la mejora de las dimensiones, la mayoría de los 
padres afirman haber desarrollado mejores competencias en to-
das las dimensiones analizadas (Martínez-Gonzales et al., 2016; 
Vázquez et al., 2020). Por ejemplo, una de las dimensiones con 
las que se evidencia mayor percepción de mejora es la de la auto-
estima y asertividad, varios estudios señalan la importancia de la 
influencia que asertividad, la autoestima, el locus de control y el 
comportamiento de los padres tienen en la presencia de compor-
tamientos de riesgo en adolescentes (Janković, U.,2021). De esta 
forma, se logró afianzar la confianza en sí mismos como padres 
para luego adaptarse y ganar la confianza de sus hijos (Martí-
nez-González, 2009).

En este sentido, el desarrollo de esta competencia les permite 
tener una visión más positiva antes las dificultades que se pue-
dan presentar y evitar la culpabilidad por sus acciones (Martí-
nez-González et al., 2016). Asimismo, tomando en cuenta que 
cuando los padres adquieren competencias afectivas, comuni-
cativas y normativas, contribuyen a la autonomía de sus hijos, 
siendo los adolescentes los mayormente favorecidos puesto que 
serán conscientes de hasta dónde pueden llegar con sus deman-
das y actuaciones (Urbano et al., 2018), no obstante, se ha evi-
denciado que mientras mayor edad tienen los hijos, existe menor 
formación o demanda de educación parental (Rubio et al., 2021).

Así también, se presenta una mejora en relación a la comuni-
cación asertiva y la capacidad de identificar la necesidad de aten-
ción, respeto, afecto y reconocimiento por parte de los padres 
en sus hijos, significa que los asistentes reconocieron una mejo-
ra en las habilidades de empatía, valoración sobre sí mismos y 
sus hijos, la cooperación, respeto y autorregulación emocional 
(Martínez-González, 2009). Lo que es comparable a los resulta-
dos obtenidos en otros programas aplicados (Leijeten et al., 2012; 
Martínez-González et al., 2016), en los que también se identificó 
una mejora en todas las habilidades, así como en la capacidad de 
responder regulada y conscientemente ante las diversas conduc-
tas y dificultades de los hijos.

La implementación de las estrategias que los padres y madres 
adquieren en los programas generan espacios de acuerdo, además 
de la adquisición de mejores herramientas para comunicar y con-
sensuar las consecuencias ante un mal comportamiento, situación 
que reportan posteriormente de haber participado en programas 
encaminados a mejorar las competencias parentales (Leijeten et 
al., 2012; Martínez-González., 2016; Bodenmann et al., 2008).

Sin embargo, al realizar los análisis de la dimensión sobre 
las características evolutivas de sus hijos, no se presentaron cam-
bios significativos, es decir los participantes consideraron que 
estas habilidades se mantuvieron estables después del progra-
ma. Probablemente debido a que en la evaluación inicial fue la 
dimensión que puntuó más alto, por lo tanto, los participantes 

partieron de mayores conocimientos y estrategias previamente 
adquiridas.

Cabe mencionar que una de las limitaciones de este estudio 
es la falta de indicadores acerca de los adolescentes, así como 
la percepción de los hijos e hijas ante los cambios de los pro-
genitores. No obstante, la evidencia de varios estudios (Gersha-
ter-Molko et al., 2002; Herbert, 2000; Martínez-González et al., 
2016) confirman que los padres luego de haber participado de un 
programa de competencias parentales, emocionales y educativas 
desarrollan una parentalidad más positiva y menos negligente 
(Porzing-Ddrummong et al., 2014, Porzing-Ddrummong et al., 
2015; Mendoza et al., 2018). 

 Considerando la relación entre los centros educativos, las 
familias y las entidades comunitarias, existen muchos estudios 
tanto en la literatura internacional como nacional que validan 
esta información (Rodríguez-Ruíz, et al., 2019), por tal razón, 
estas conclusiones preliminares podrían servir como base para 
la implementación de programas grupales de educación para 
progenitores de población infantil y adolescente en contextos de 
vulnerabilidad o con características específicas como culturales, 
sociales o étnicas.
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