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Resumen: 
En consonancia con los principios de la 

parentalidad positiva (entendida esta como la 
actuación de los progenitores basada en el in-
terés superior de los menores y dirigida a su 
desarrollo integral), la teoría de la autodeter-
minación (TAD) plantea que la familia debe 
satisfacer tres necesidades psicológicas bási-
cas: autonomía, relación y competencia. Debi-
do a los movimientos migratorios, a la gran he-
terogeneidad cultural presente en España y al 
hecho de que la familia se constituye como ám-
bito preferente para vivenciar las relaciones 
humanas, dicho contexto parece un escenario 
idóneo para comprobar la aparente universali-
dad de la TAD. De ahí que el principal objetivo 
de este trabajo fuera analizar las dimensiones 

educativas parentales: autonomía (apoyo a la 
autonomía vs. control psicológico), relación 
(afecto vs. rechazo) y competencia (estructura 
vs. caos), y su influencia en la conducta de los 
menores en familias de procedencias interna-
cionales diversas. La muestra se compuso de 
un total de 3428 progenitores y 1785 menores 
que cursaban educación primaria (7-13 años) 
en ocho comunidades autónomas españolas. 
Para recoger la información, se emplearon tres 
cuestionarios estandarizados adaptados y vali-
dados para el contexto español. Los resultados 
evidencian que, con independencia del origen 
familiar, las dimensiones educativas positivas 
(apoyo a la autonomía, afecto y estructura) 
obtuvieron puntuaciones más elevadas que las 
negativas (control psicológico, rechazo y caos). 
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También denotan la influencia positiva del 
afecto y negativa del control psicológico en la 
conducta de los menores, así como ciertos ma-
tices y diferencias entre determinadas zonas 
geográficas en relación con el afecto, la estruc-
tura y el caos. Por tanto, nuestra contribución 
confirma el cumplimiento y la universalidad 
de los preceptos establecidos por la TAD y la 
parentalidad positiva en familias de proceden-
cias geográficas y culturales muy diversas den-
tro del contexto español. 

Palabras clave: familia, migración, teoría de 
la autodeterminación, parentalidad positiva, 
educación familiar, educación parental. 

Abstract: 
In keeping with the principles of positive 

parenting, understood as parental actions 
based on the best interests of children and 
aimed at their overall development, self-deter-
mination theory (SDT) posits that it is the fam-
ily that must satisfy three basic psychological 
needs: autonomy, relatedness, and competence. 
Owing to migratory movement, the wide range 
of cultures present in Spain, and the fact that 
the family is the preferred place to experience 
human relationships, this context seems to be 
an ideal setting for testing the apparent uni-
versality of SDT. Hence, the main objective 

of this study was to examine the parenting 
dimensions: autonomy (autonomy support vs 
psychological control), relatedness (warmth vs 
rejection), and competence (structure vs cha-
os) and their influence on children’s behaviors 
in families from a wide range of international 
backgrounds. The sample comprised a total of 
3428 parents and 1785 children attending pri-
mary education (7-13 years old) in eight auton-
omous communities in Spain. Information was 
collected using three standardized question-
naires, adapted and validated for the Spanish 
context. The results show that, regardless of 
family origin, there were higher scores in posi-
tive parenting dimensions (autonomy support, 
warmth, and structure) than negative dimen-
sions (psychological control, rejection and cha-
os). The findings also indicate that warmth had 
a positive effect on children’s behaviors while 
psychological control had a negative effect, as 
well as that there were some differences be-
tween certain geographical zones in warmth, 
structure, and chaos. Our study provides con-
firmation of the universality of the precepts of 
SDT and positive parenting in families from a 
wide range of geographical and cultural back-
grounds in the Spanish context.

Keywords: family; migration; self-determina-
tion theory; positive parenting; family educa-
tion; parental education.

1. Introducción
De acuerdo con el concepto clásico de 

socialización de Rocher (1973), se asu-
me que los seres humanos necesitan del 
aprendizaje de pautas sociales y culturales 
para adaptarse al medio donde se encuen-

tran, pautas que integran en su personali-
dad por la influencia de diversos agentes 
sociales. Las familias, en este sentido, son 
el primer endogrupo y agente socializador 
para los individuos; vitales, por tanto, para 
su aprendizaje, supervivencia y desarrollo 
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integral. Constituyen, además, una de las 
principales fuerzas de cohesión, integra-
ción y desarrollo social. Dicho rol sociali-
zador familiar es especialmente relevante 
durante la infancia, a través de la sociali-
zación primaria, momento en el que hijos 
e hijas aprenden las pautas socioculturales 
y educativas de sus padres y madres por 
observación, imitación y recompensas. 
Al mismo tiempo, los progenitores (en 
sus procesos de socialización secundaria) 
aprenden a desempeñar sus respectivos 
roles (madre/padre) a lo largo de toda su 
vida, tal y como sostiene el modelo de mu-
tualidad de Schaffer (1989). Durante estos 
procesos de socialización, el aprendizaje 
motivado, o la asimilación de pautas so-
ciales y culturales mediante el refuerzo de 
conductas, tendrá un papel muy importan-
te. Llopis y Llopis (2003) insisten en esta 
misma idea cuando aluden a la educación 
familiar, un proceso a través del que se van 
moldeando las conductas que los progeni-
tores consideran como adecuadas y desea-
bles para sus hijos e hijas. 

Es relevante destacar que, en el pre-
sente estudio, nos centramos en progeni-
tores y en hijos e hijas como integrantes 
básicos de la familia nuclear o familia con-
yugal a la que ya hacía alusión Durkheim 
(1892). Así, él atribuía a relaciones que 
tienen lugar en las sociedades modernas 
una solidaridad de tipo orgánico, motiva-
da por una mayor división del trabajo, una 
menor amplitud familiar y una mayor in-
dependencia de la familia extensa en pro 
de otros individuos e instituciones. Esta 
consideración es clave en contextos como 
el español y guarda relación con la tenden-
cia individualista en alza o la privatización 

de lo moral. A lo anterior se suma una ma-
yor conciencia ante principios democráti-
cos como la igualdad o la tolerancia que 
hace que las familias ya no respondan in-
defectiblemente a cánones tradicionales. 
Esto ha llevado a un descenso de la nup-
cialidad y ha aumentado la cohabitación 
(Cea-D’Ancona, 2007).

El perfil cambiante de las familias es-
pañolas constatado por estudios recien-
tes (Instituto de Política Familiar, 2021; 
OECD, 2022) está caracterizado por las ba-
jas tasas de fecundidad, una sociedad enve-
jecida, el dominio de un modelo de familia 
con doble fuente de ingresos, una mayor 
implicación de los padres en las tareas del 
hogar y en la dedicación de tiempo a sus 
hijos e hijas, y un importante apoyo inter-
generacional. En muchas dimensiones, las 
personas que viven en España se benefi-
cian de niveles de bienestar similares o 
mejores que la media de la OECD. Sin em-
bargo, una parte significativa de la pobla-
ción enfrenta adversidades como las altas 
tasas de pobreza, un mercado laboral débil 
y el aumento del coste de la vivienda, así 
como importantes dificultades para conci-
liar la vida familiar y laboral. El diseño de 
políticas y medidas tales como aumentar 
las prestaciones económicas, impulsar los 
permisos de paternidad-maternidad, pro-
mover la calidad en el empleo, garantizar 
la igualdad de oportunidades, reducir el 
abandono escolar temprano, asegurar el 
derecho a la vivienda (con prioridad para 
las familias con hijos e hijas a cargo) o me-
jorar las condiciones de bienestar de niños 
y niñas puede tener un impacto positivo en 
todas las familias (Llano, 2023; Jorquera y 
Del Moral, 2020).
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1.1. Migración y familias
En el caso de las familias migrantes, el 

rol de la educación parental se torna más 
relevante, si cabe, dado que un alto por-
centaje de esta población se constituye en 
familias (OECD, 2017). A lo anterior hay 
que sumar unas redes sociales y afectivas 
más limitadas en el país de destino, debido, 
en parte, a la lejanía del resto de miembros 
de la familia y a la idea de que el entorno 
familiar es el ámbito preferente para vi-
venciar relaciones humanas más intensas 
(Martín, 2008, como se cita en Fernández- 
Hawrylak et al., 2016).

Se debe tener en cuenta que la pobla-
ción migrante en España proviene, en ma-
yor medida, de países extracomunitarios 
(68 %). Así, las procedencias más desta-
cadas son Latinoamérica (30 %) y África 
(24 %) (Instituto Nacional de Estadística 
[INE], 2023a). Si se atiende a las nacio-
nalidades más frecuentes, sobresalen Ma-
rruecos (17 %), Rumanía (12 %) y Colombia 
(6 %). En lo que a edad se refiere, el rango 
35-39 años es el más numeroso, frente al 
de la población española, situado en 45-49 
años (INE, 2023b), por lo que constituyen 
un factor de especial relevancia en la ate-
nuación del envejecimiento de la población 
local. Se trata de un dato relevante, ya que 
la franja de edad más común en la pobla-
ción migrante coincide con aquella en la 
que destaca una importante actividad la-
boral y es cuando suele producirse la ma-
ternidad y paternidad, aspecto central en 
los objetivos del presente estudio.

Esta realidad social y educativa mul-
ticultural implica lo que Donati (2003), 
en términos de socialización familiar, de-

nomina una revalorización de la familia, 
en tanto que las familias migrantes, como 
se acaba de constatar, provienen, en gran 
medida, de sociedades premodernas o que 
siguen otras vías de modernización, en las 
que la familia es generalmente considera-
da una estructura social fuerte que mues-
tra una importante solidaridad interna. 
Así queda reflejado en la importancia del 
capital social en cuanto a conexiones en 
destino (redes familiares o de amistad) 
facilitadoras de su acogida e integración 
social (Páez-de la Torre, 2020). A diferen-
cia de las familias autóctonas, caracteri-
zadas por vidas más fragmentadas (Do-
nati, 2003) (solidaridad de tipo orgánico, 
como acuñó Durkheim en 1892), con un 
debilitamiento de la institución familiar, 
en las familias provenientes de socieda-
des más tradicionales, los lazos familia-
res son muy estrechos (Pérez-Díaz et al., 
2001); ello responde a las características 
propias de la solidaridad mecánica plan-
teada por Durkheim (1892) y refleja un 
fuerte sentido de la colectividad. Valores 
como la fraternidad, la compartición con 
los demás, la ayuda a los miembros de 
la familia en sentido amplio (familia ex-
tensa), el respeto y la veneración hacia 
las figuras de mayor edad como fuentes 
de autoridad (abuelos y abuelas) son, con 
frecuencia, aspectos considerados en el 
seno de los hogares africanos, latinoame-
ricanos, chinos e indios, tal y como des-
tacan Habiyakare (2003), Polanco (2003), 
Guo (2003) y Chittayath (2003). En parti-
cular, África, China e India se componen 
de sociedades principalmente comunita-
rias que, con el avance de las ciudades y 
el capitalismo, se encuentran en menor 
o mayor medida en regresión frente a  
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sociedades individualistas más extendidas 
en la actualidad en el mundo occidental.

1.2. La teoría de la autodeterminación 
como marco conceptual de referencia

En el marco de análisis de las dimen-
siones educativas parentales, la teoría de 
la autodeterminación (TAD) configura un 
sistema conceptual de gran potencia expli-
cativa que converge con los principios de 
la parentalidad positiva, entendida esta 
como la actuación de los progenitores ba-
sada en el interés superior de los menores 
y dirigida al desarrollo de sus capacidades, 
sin violencia, con reconocimiento y fija-
ción de límites (Consejo de Europa, 2006;  
Torío-López et al., 2022). Desde esta pers-
pectiva, la familia es la que debe satisfacer 
las tres necesidades psicológicas básicas a 
las que hacen alusión los referentes teóri-
cos de la TAD (Deci y Ryan, 1985): autono-
mía, relación y competencia. 

Respecto a la primera de ellas, el apoyo 
a la autonomía se esgrime como la dimen-
sión educativa parental más idónea, pues 
anima a hijos e hijas a tomar la iniciativa, 
a expresar sus puntos de vista y les deja es-
pacio para la resolución de sus problemas 
(Grolnick y Pomerantz, 2009). En contra-
posición, el control psicológico a través 
de recompensas o castigos, definido por 
Barber (1996, como se cita en Soenens y 
Vansteenkiste, 2010), supone un entrome-
timiento en los pensamientos y sentimien-
tos de niños y niñas a través de técnicas 
de crianza manipuladoras, como la induc-
ción de culpa o vergüenza y la retirada del 
amor, que perjudican la autonomía de los 
menores. Baumrind (1966) señaló tres ti-
pos de protocolos de control: autoritario, 

autoritativo y permisivo. De ellos, el auto-
ritativo es el más deseable en términos de 
parentalidad positiva. En cambio, estudios 
realizados en diferentes muestras cultu-
rales han constatado que el perfil de pro-
genitor controlador psicológico se asocia, 
con frecuencia, a resultados negativos en 
menores (Soenens y Vansteenkiste, 2010; 
Yu et al., 2014). 

La segunda necesidad, relación, se re-
fiere al sentido de pertenencia y se pro-
mueve a través del respeto y del cariño 
(Deci y Ryan, 1985). Está ampliamente 
demostrado que, cuando los adultos ofre-
cen atención, afecto y apoyo emocional, los 
menores obtienen grandes beneficios para 
su desarrollo y que las carencias afectivas 
parentales afectan de forma negativa a 
su desarrollo físico e intelectual; incluso, 
pueden producirse trastornos emocionales 
que dificulten sus relaciones sociales pos-
teriores y el desarrollo de su personalidad 
adulta (Abad, 1993; Bowlby, 1951; Mestre 
et al., 1997; Torío-López et al., 2008).

Por último, la competencia alude a la 
necesidad de alcanzar ciertas herramientas 
que permitan a niños y niñas llevar a cabo 
determinadas tareas y resolver adversida-
des (Torío-López et al., 2022). Ryan y Deci 
(2020) se refieren a la sensación de poder 
tener éxito y crecer, y señalan que esta se 
satisface mejor en entornos bien estruc-
turados; es decir, no caóticos, con una re-
troalimentación positiva y con oportunida-
des para crecer. Farkas y Grolnick (2010) 
aluden a seis componentes para padres o 
cuidadores que caracterizan la estructu-
ra en el hogar: reglas, pautas y expectati-
vas claras; consecuencias y contingencias  
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precisas; retroalimentación de información 
centrada en la tarea; oportunidades para 
el cumplimiento de las expectativas, provi-
sión de fundamentos para las reglas y ex-
pectativas; y autoridad. 

Además, la satisfacción y la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas se 
relacionarían, respectivamente, con el 
bienestar y el desajuste psicológico de los 
adolescentes (Van der Kaap-Deeder et al., 
2017; Rodríguez-Meirinhos et al., 2020). 
Sin duda, la disposición prosocial puede 
considerarse un factor de protección o un 
modulador de la conducta agresiva y la 
inestabilidad emocional. Tur-Porcar et al. 
(2018) comprueban las relaciones positi-
vas entre la conducta prosocial con apego 
(padre y madre) y el afrontamiento funcio-
nal y la aceptación por los pares. Asimis-
mo, muestran las relaciones negativas de 
la conducta prosocial con el abandono (pa-
dre y madre), la inestabilidad emocional, 
la agresividad, el afrontamiento disfuncio-
nal y el rechazo por los pares.

La TAD, además, plantea que estas tres 
necesidades psicológicas descritas son uni-
versales y propias de la condición huma-
na, incluso en culturas más colectivistas, 
tal y como señalan Soenens et al. (2015). 
Según destaca Donati (2003), el proceso 
de concertación cultural, intraoccidental e 
intracontinental al que asistimos hoy, que 
incluye ingredientes como la identidad y 
las relaciones familiares, supone una gran 
oportunidad para comparar diversas cul-
turas familiares con el objetivo de eviden-
ciar también aquello que tienen en común 
con independencia de sus procedencias. 
En este sentido, la vasta diversidad de 

culturas de las que proceden las familias 
asentadas en España hace de este país un 
escenario idóneo para comprobar dicha 
universalidad aparente. En esta línea y a 
partir de lo expuesto con anterioridad, se 
establecen los siguientes objetivos: a) ana-
lizar las dimensiones educativas parenta-
les de las familias migrantes en España 
con base en la TAD como marco teórico: 
autonomía (apoyo a la autonomía vs. con-
trol psicológico), relación (afecto vs. re-
chazo) y competencia (estructura vs. caos- 
desorganización); b) examinar las posibles 
semejanzas o diferencias existentes entre 
las dimensiones educativas parentales en 
función del origen familiar; c) determinar 
la percepción que tienen los menores so-
bre la autonomía que les brindan sus pro-
genitores y si esta se corresponde con la 
señalada por estos últimos en las familias 
migrantes; y d) predecir la conducta de los 
menores en función de las dimensiones 
educativas parentales, así como del nivel 
educativo y del origen familiar.

Se plantea como hipótesis que los pre-
ceptos de la TAD son universales y aplica-
bles al contexto español con independencia 
del origen familiar (españolas/migrantes) y 
que este no es determinante en las diferen-
cias de las conductas de los menores. Esta 
información debería ayudarnos a obtener 
pautas más claras y diagnósticos más preci-
sos, a partir de los cuales diseñar propues-
tas de intervención dirigidas a los perfiles 
familiares más habituales en España.

2. Método
La metodología propuesta es un diseño 

no experimental tipo ex post facto.
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2.1. Participantes
La muestra se compuso de 5213 parti-

cipantes, de los que el 85.8 % pertenecían 
a familias españolas, y el 14.2 %, a familias 
migrantes. El porcentaje de población mi-
grante que reside en España es del 12 %, 
aproximadamente (INE, 2023c), una cifra 
muy cercana a la del presente estudio, de 
modo que cabe hablar de una muestra re-
presentativa. La edad media de los proge-
nitores españoles era de 43 años; la de los 
migrantes, 42.9 años. Todos los menores 
tenían edades comprendidas entre los 7 y 
los 13 años (de 3.º a 6.º de educación pri-
maria). Las familias residían en ocho co-
munidades autónomas españolas; las mi-
grantes (como la mayoría de la población 
migrante en nuestro país) procedían de 
regiones geográficas muy diversas: África 
del Norte (22.1 %); Venezuela, Colombia y 
Brasil (18.7 %); Estados Andinos (12.8 %); 
Europa del Este (11.4 %); Europa Occiden-
tal (10.7 %); Cono Sur (10.4 %); América 
Central y México (7.6 %); África subsaha-
riana (2.4 %); Asia (2.1 %); y América del 
Norte y Australia (1.7 %). Si atendemos al 
género de los menores participantes, 847 
(47.5%) eran chicos, y 932 (52.3%), chicas. 
Con respecto a los adultos, la muestra es-
tuvo compuesta por 1627 (48.3 %) padres, 
con una media de edad de 45.2 años, y 
1742 (51.7 %) madres, con una media de 
edad de 42.73 años. En total, la muestra 
se compuso de 1738 familias, la mayoría 
de ellas nucleares o conyugales y hetero-
sexuales. Ambos progenitores participa-
ron en el estudio.

Se halló una relación entre la clase de 
centro al que acudían los menores y el tipo 
de familia (test de Fisher, p <.001). Si bien 

la mayoría de ellos asistía a centros públicos 
[78.4 % de familias españolas (FE) y 69.1 % 
de familias migrantes (FM)], los hijos e hijas 
de las familias migrantes acudían en mayor 
proporción a centros concertados (20.5 % 
FE, 30.2 % FM), mientras que los de las fa-
milias españolas lo hacían a centros priva-
dos, minoritarios en este estudio (1.1 % FE, 
0.7 % FM.). En cuanto al nivel educativo 
de los progenitores, también se identificó 
un vínculo entre nivel de estudios y fami-
lia (prueba de chi-cuadrado de Pearson, p 
<.001). En las familias españolas, el 45 % de 
los participantes tenía estudios secundarios; 
el 42.7 %, universitarios, y el 12.2 %, solo 
primarios. En las familias migrantes, el es-
cenario variaba: el 54.6 % de sus miembros 
tenía estudios secundarios; el 18,9 %, prima-
rios, y el 26.5 %, universitarios. Estos datos 
coinciden con Reher et al. (2007), quienes 
aluden a un nivel de cualificación medio en 
la población migrante, y con Iglesias et al. 
(2020), que indican que el capital cultural de 
las personas migrantes es considerablemen-
te más bajo que el de la población nativa. En 
cuanto a las diferencias por género y nivel 
de estudios, se observa que un importante 
número de padres y madres cuentan con es-
tudios secundarios (47.4 % padres y 45.7 % 
madres) y universitarios (35.4 % padres y 
44.2 % madres). El 17.2 % de los padres y 
únicamente el 10.1 % de las madres tienen 
estudios primarios. Cabe señalar que el por-
centaje de madres con estudios universita-
rios es 10 puntos superior al de los padres.

En lo relativo al capital económico 
de las familias migrantes, los ingresos 
anuales más frecuentes eran los rangos  
más bajos: <15 000 euros (44.4 %), 15 000-
25 000 euros (22 %), 25 000-35 000 euros 
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(11.8 %). En el caso de las familias españo-
las, estos ingresos eran superiores: 15 000-
25 000 euros (22.9 %), 25 000-35 000 euros 
(19.8 %), >55 000 euros (15.2 %) (p <.001). 

La situación laboral más frecuente 
de los progenitores fue la de empleado a 
tiempo completo (75.9 % FE, 53.6 % FM); 
mientras que ser amo de casa o encon-
trarse en situación de desempleo era más 
habitual en las familias migrantes (14.1 % 
y 12.1 %, respectivamente) que en las es-
pañolas (5.4 % y 6.1 %, respectivamente) 
(p <.001). Estas últimas características 
sociodemográficas coinciden con lo seña-
lado por el Consejo Económico y Social 
de España (CES España, 2019): brechas 
salariales entre extranjeros y españoles 
abultadas y una peor posición en el mer-
cado laboral de la población migrante, 
con tasas de desempleo más elevadas. La 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
en España (EAPN España, 2021) apunta 
a que, dentro de la población extranjera 
residente en España, el 36.3 % de la prove-
niente de otros países de la UE y el 49.5 % 
de la proveniente del resto del mundo vi-
ven en condiciones de pobreza, datos que 
se corresponden con los ingresos más fre-
cuentes señalados por las familias migran-
tes de este estudio: <15 000 euros (44.4 %) 
y 15 000-25 000 euros (22 %), próximos al 
umbral de pobreza. Fundación Foessa y 
Cáritas (2022) también hacen referencia 
a dicha tendencia, agudizada por la pan-
demia, y destacan la nacionalidad y la et-
nia como los factores más determinantes 
en la incidencia de la exclusión social. Las 
diferentes fuentes señaladas cercioran la 
representatividad de la muestra en Espa-
ña, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, en cuanto a características 
sociodemográficas se refiere.

2.2. Instrumentos
Los datos fueron obtenidos a través de 

cuestionarios estandarizados adaptados y 
validados para el contexto español. Estos 
fueron cumplimentados por progenitores y 
menores de familias españolas y migrantes: 

• Parents as a Social Context Question-
naire (PSCQ) [Cuestionario de padres 
como contexto social] (Skinner et al., 
2005; adaptación española de Inda- 
Caro et al., 2023). Este es un cuestionario 
para progenitores, quienes deben cum-
plimentarlo de manera individual. Se 
compone de 31 ítems que evalúan el mo-
delo dimensional de crianza basado en la 
TAD con base en tres dimensiones (Skin-
ner et al., 2005): apoyo a la autonomía 
(6 ítems; ej.: «Animo a mi hijo/a a que 
exprese sus opiniones, incluso cuando es-
tas no coinciden con mi punto de vista») 
vs. control psicológico (8 ítems; ej.: «No 
puedo permitir que mi hijo/a decida de-
masiadas cosas por sí mismo/a»); calidez 
(6 ítems; ej.: «Hago cosas especiales con 
mi hijo/a») vs. rechazo (5 ítems; ej.: «Mi 
hijo/a rebate todo el tiempo lo que digo 
o hago»); estructura (5 ítems; ej.: «Dejo 
claro a mi hijo/a lo que puede ocurrir si 
no sigue las reglas establecidas») vs. caos 
(6 ítems; ej.: «Mi hijo/a necesita que le 
dedique más tiempo del que tengo dis-
ponible»). Los ítems se presentan en una 
escala Likert de 4 puntos (de 1 = total-
mente en desacuerdo a 4 = totalmente 
de acuerdo). El alfa de Cronbach fue .916. 
El test de Bartlett indicó que se cumplía 
el principio de esfericidad (χ2 = 17,543.8,  
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p =.000) y, en la prueba de Kaiser- 
Meyer-Olkin (KMO), se obtuvo un valor 
de .883 (Inda-Caro et al., 2023).

• Escala de Conducta Prosocial (Caprara  
y Pastorelli, 1993; adaptación española 
de Tur, 2003). Se trata de un instru-
mento cumplimentado por los menores 
y que se compone de tres escalas: 

 ◦ La primera mide el comportamiento 
infantil altruista a través de15 ítems 
con un formato de tres respuestas: a 
menudo, a veces y nunca (ej.: «Inten-
to ayudar a los demás»). El alfa de 
Cronbach fue de.72 para la versión 
en español (Tur-Porcar et al., 2018). 

 ◦ La segunda es la Escala de Inestabi-
lidad Emocional (Caprara & Pasto-
relli, 1993; adaptación española de 
Del Barrio et al., 2001), con 20 ítems 
que evalúan el comportamiento de 
los niños en relación con la falta de 
control, la impulsividad y la emotivi-
dad en contextos sociales. Por cada 
ítem, se ofrecen tres opciones de 
respuesta que indican la frecuencia 
con que ocurre el comportamiento: a 
menudo, a veces, nunca (ej.: «Soy im-
paciente»). El valor de alfa en la ver-
sión de Del Barrio et al. (2001), con 
niños de 7 a 10 años, fue de.74; en la 
versión de Tur-Porcar et al. (2018), 
con niños de 7 a 12 años, fue de.81. 

 ◦ La tercera es el Cuestionario de Agre-
siones Físicas y Verbales (Caprara & 
Pastorelli, 1993; adaptación españo-
la de Del Barrio et al., 2001), con 20 
ítems para evaluar el comportamien-

to dirigido a lastimar de forma física o 
verbal a otros. Ofrece tres opciones de 
respuesta: a menudo, a veces y nunca 
(ej.: «Hago daño a mis compañeros/
as»). El valor de alfa en la versión de 
Del Barrio et al. (2001), con niños de 
7 a 10 años, fue de.84; en la versión de 
Tur-Porcar et al. (2018), con niños de 
7 a 12 años, fue de.89. El valor alfa en 
un estudio con una muestra de meno-
res en España de 7-10 años fue de.84. 

• Perceived Parental Authonomy Sup- 
port Scale (PPASS) [Escala de Apoyo a 
la Autonomía Parental Percibida] (Ma-
geau et al., 2015; adaptación española 
Inda-Caro et al., 2022). Esta escala cum-
plimentada por los menores consta de 18 
ítems, cada uno con cuatro opciones de 
respuesta: casi nunca, pocas veces, bas-
tantes veces y casi siempre. Mide la per-
cepción de apoyo a la autonomía (9 ítem; 
ej.: «Es capaz de ponerse en mi lugar y 
entender cómo me siento») o al control 
psicológico (9 ítems: ej.: «Cuando quiere 
que deje de hacer algo, dice o hace cosas 
que hacen que me sienta mal») que tie-
nen los menores por parte de sus proge-
nitores. La versión original fue traducida 
al español. El alfa de Cronbach fue.92. 
El test de Bartlett indicó que se cumplía 
el principio de esfericidad (χ2 = 2069.0, 
p <.000) y en la prueba de Kaiser- 
Meyer-Olkin (KMO) se obtuvo un valor 
de.92 (Inda-Caro et al., 2022).

2.3. Procedimiento 
Los instrumentos se adaptaron del inglés 

al español siguiendo las reglas de la Comi-
sión Internacional de Pruebas. Miembros 
del equipo de investigación realizaron dos 
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traducciones al inglés, que fueron evalua-
das por dos expertos (T1). A continuación, 
dos traductores nativos realizaron una 
nueva traducción (T2). Tras el acuerdo de 
los miembros del equipo de investigación, 
se llegó a la versión en español definitiva. 
Completado el paso anterior, los integran-
tes del equipo de investigación, a través 
de diferentes coordinadores de zona (pro-
fesorado de diversas universidades), con-
tactaron con centros educativos de ocho 
comunidades autónomas españolas para 
solicitar su participación en el estudio.  
Se procedió al envío de una carta explicati-
va de la investigación a los centros educati-
vos, así como un consentimiento informado 
para la autorización de los progenitores. Los 
menores completaron los instrumentos en 
horario lectivo durante 25-45 minutos (el 
tiempo variaba en función de su edad). De-
bido a la situación sanitaria derivada de la 
pandemia por covid-19, fueron necesarias 
algunas modificaciones (ej.: acompañamien-
to telemático al profesorado de los centros 
educativos, instrumentos administrados por 
los tutores del centro según las indicaciones 
por escrito del grupo de investigación, etc.). 
Los progenitores contestaron los cuestiona-
rios fuera del entorno escolar y devolvieron 
dichos instrumentos al centro educativo en 
sobres cerrados, a través de sus hijos e hijas. 
Ninguno de los participantes recibió remu-
neración alguna por su participación en la 
investigación, que contó con autorización 
emitida por el Comité de Ética del Principa-
do de Asturias (Cod. CEIm PAst: n.º 200/19).

2.4. Análisis de datos
Se realizó, en primer lugar, un análisis 

descriptivo. En el estudio de las relaciones 
entre dos variables, llevado a cabo en las va-

riables sociodemográficas a fin de conocer 
mejor la representatividad de la muestra 
(ej.: nivel estudios y familia), se emplearon 
la prueba chi-cuadrado de Pearson y el test 
de Fisher, dada la imposibilidad de verificar 
la hipótesis sobre las frecuencias esperadas. 
Para analizar las dimensiones educativas 
parentales y su relación con las zonas geo-
gráficas de origen, se examinaron las dife-
rencias de variables entre más de dos grupos 
con el test ANOVA o el test Kruskal-Wallis 
en función del cumplimiento o no de las 
hipótesis de normalidad o de homocedas-
ticidad; también se empleó el test de Dunn 
para determinar qué grupos eran significa-
tivamente diferentes. A fin de posibilitar el 
análisis estadístico y reducir sesgos, se optó 
por agrupar las procedencias con base en 
zonas geográficas próximas en términos cul-
turales, a saber: África Subsahariana; Amé-
rica del Norte y Australia; América Central 
y México; Asia; Cono Sur; Estados Andinos; 
Europa del Este; Europa Occidental; África 
del Norte; Venezuela, Colombia y Brasil.

De esta manera, se logró un equilibrio 
que permitió, además de obtener un núme-
ro mínimo de datos por categorías, evitar 
caer en grandes generalizaciones. Cuando 
los grupos por comparar eran dos, se apli-
có el test t de Student o el test de Welch 
para muestras independientes (ej.: relación 
entre PSCQ autonomy support y familia). 
Con posterioridad, se plantearon modelos 
ANCOVA para predecir la conducta de los 
menores en función de las dimensiones 
educativas parentales apoyo a la autono-
mía, control psicológico y afecto. También 
se tomó en consideración el nivel de estu-
dios de los progenitores y el origen familiar 
para examinar las diferencias. El nivel de 
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significación empleado fue .05. El análisis 
estadístico se efectuó mediante el progra-
ma R (R Core Team, 2022), versión 4.1.3.

3. Resultados

3.1. Análisis descriptivos y correlacionales
Al aplicar la escala PSCQ a los proge-

nitores de las familias españolas, se obser-
vó un nivel alto de apoyo a la autonomía 
(M = 3.74; DT = 0.36) en una escala de 4 
puntos; un nivel medio de control psicoló-
gico (M = 1.92; SD = 0.61); un nivel alto 
de afecto/calidez (M = 3.41; DT = 0.46) 
(Tabla 1), con la siguiente distribución de 
frecuencias: afecto/calidez alto (50.2 %) 
y afecto/calidez bajo (49.8 %) (Tabla 2); y 
un nivel moderado de rechazo. También 
se identificó un nivel alto en estructura  
(M = 3.43; DT = 0.46) y un nivel medio en 
caos (M = 1.73; DT = 0.54) (Tabla 1). 

En el caso de los progenitores de las fa-
milias migrantes, se halló también un nivel 
alto de apoyo a la autonomía, similar al de 

los progenitores españoles, con una media 
de 3.77 (DT = 0.32). En cuanto al control 
psicológico, se constató asimismo un ni-
vel medio, aunque ligeramente superior 
en los progenitores españoles (M = 2.04;  
SD = 0.64). Respecto a la segunda dimen-
sión, afecto o rechazo, se observó un nivel 
alto en afecto/calidez (M = 3.50; DT = 0.47)  
(Tabla 1) y un nivel moderado en rechazo 
(M = 1.80; SD = 0.63), además de la si-
guiente distribución de frecuencias: alta 
en afecto/calidez (60.4 %) y alta en rechazo 
(39.6 %) (Tabla 2). Tomando en considera-
ción el gran consenso académico existente 
en torno a la importancia del afecto en el 
desarrollo infantil, se hizo especial hincapié 
en este aspecto y se destacaron los porcen-
tajes como datos complementarios. En am-
bas medidas, los resultados fueron superio-
res a los de los progenitores de las familias 
españolas. En la tercera y última dimen-
sión, competencia, observamos de nuevo 
medias superiores a las de los progenitores 
españoles, con un nivel alto en estructura  
(M = 3.53; DT = 0.42) y un nivel medio en 
caos (M = 1.91; DT = 0.62) (Tabla 1).

Tabla 1. Puntuaciones medias de los progenitores en las dimensiones  
educativas parentales. 

Dimensiones educativas
parentales - PSCQ

Progenitores  
familias migrantes

Progenitores  
familias españolas

n Media D. típ. n Media D. típ

Apoyo a la autonomía 374 3.77 0.32 2286 3.74 0.36

Control psicológico 362  2.04 0.64 2241 1.92 0.61

Calidez / Afecto 365 3.50 0.47 2290 3.41 0.46

Rechazo  367 1.80 0.63  2269  1.74 0.57

Estructura 371 3.53 0.42 2279 3.43 0.46

Caos 361 1.91 0.62 2237 1.73 0.54
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A continuación, se examinaron las re-
laciones entre las dimensiones parenta-
les y las diferentes zonas de origen de las 
familias. Debido a la heterogeneidad de 
la muestra, el estudio se centró en áreas 
geográficas (Tabla 3) en lugar de en origen 
familiar (españoles/migrantes) (Tabla 4). 
Respecto a la primera dimensión, apoyo a 
la autonomía, al analizar la relación entre 
PSCQ autonomy support y zona geográfica, 
no se detectaron diferencias significativas 
(test de Kruskal-Wallis, p =.385). Lo mis-
mo ocurrió entre PSCQ psychological con-
trol y zona geográfica (test Kruskal-Wallis, 
p =.134) y entre PSCQ rejection y zona 
geográfica (test Kruskal-Wallis, p =.108), 
pero sí se observaron diferencias significa-
tivas en la relación entre PSCQ warmth y 
zona geográfica (test Kruskal-Wallis test, 
p =.003). El test de Dunn indicó que, en 
ciertos pares de niveles, se producían dife-
rencias notables entre sí. Ordenados según 
su significatividad, estos pares fueron los 
siguientes: América Central-México y Es-
paña (p =.002), América Central-México  
y Europa Occidental (p =.009), África del 
Norte y España (p =.029), y Venezuela- 
Colombia-Brasil y España (p =.041), res-
pectivamente. De este modo, encontramos 
que, en los progenitores procedentes de 
América Central-México, Norte África y 
Venezuela-Colombia-Brasil, los niveles de 

calidez son significativamente superiores 
a los de los progenitores españoles y a los 
de los europeos occidentales en el caso de 
América Central-México. 

En cuanto a la última de las dimen-
siones, competencia, en el análisis de la 
relación entre PSCQ structure y zona geo-
gráfica, se rechazó la hipótesis de que los 
promedios fueran iguales (test Kruskal- 
Wallis, p <.001). De nuevo, el test de Dunn 
indicó que, en ciertos pares de niveles, 
existían diferencias importantes entre sí, 
que, ordenadas según su significatividad, 
fueron las siguientes: Estados Andinos 
y España (p <.001), Cono Sur y España  
(p =.005), Estados Andinos y Europa  
Occidental (p =.011), Venezuela-Colombia- 
Brasil y España (p =.021), y Cono Sur y 
Europa Occidental (p =.049), respectiva-
mente. De esta forma, se evidencia que, 
en los progenitores procedentes de los Es-
tados Andinos, el Cono Sur y Venezuela- 
Colombia-Brasil, los niveles en estructura 
fueron considerablemente superiores a los 
de los progenitores españoles y a los de los 
europeos occidentales en el caso de aque-
llos procedentes de los Estados Andinos y 
el Cono Sur.

Por último, al analizar la relación entre 
PSCQ chaos y zona geográfica, se rechazó 

Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes en calidez vs. rechazo.

Familias migrantes Familias españolas

Nivel de calidez Frec.  % Frec.  %

Calidez / Afecto 267 60.4 1336 50.2

Rechazo 175 39.6 1325 49.8

Total 442 100.0 2661 100.0
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la hipótesis de que los promedios fueran 
iguales (test Kruskal-Wallis, p <.001). 
El test de Dunn, por su parte, señaló la 
existencia de diferencias significativas 
entre numerosos pares de niveles, a sa-
ber: Europa del Este y España (p <.001), 
África del Norte y España (p =.001), Es-
tados Andinos y España (p =.002), Asia 
y España (p =.002), Asia y Venezuela- 
Colombia-Brasil (p =.004), Asia y Cono 
Sur (p =.006), Asia y Europa Occidental 
(p =.008), Asia y Norte de África (p =.01), 
América Central-México y Asia (p =.014), 
Cono Sur y Europa del Este (p =.019), 
Venezuela-Colombia-Brasil y Europa del 
Este (p =.021), Asia y Estados Andinos 

(p =.025) y Europa del Este y Europa Oc-
cidental (p =.034), respectivamente. Los 
progenitores del Norte África y los Esta-
dos Andinos obtuvieron niveles en caos 
significativamente superiores a los de los 
progenitores españoles. Los de proceden-
cia asiática alcanzaron resultados consi-
derablemente más elevados que la mayor 
parte de los de otras procedencias: Espa-
ña, Venezuela-Colombia-Brasil, Cono Sur, 
Europa Occidental, Norte África, América 
Central-México y Estados Andinos. Los 
progenitores de Europa del Este también 
obtienen niveles más altos respecto a los de 
España, Cono Sur, Venezuela-Colombia- 
Brasil y Europa Occidental (Tabla 3).

Tabla 3. Relaciones entre dimensiones educativas parentales PSCQ  
y zonas geográficas.

Dimensiones educati-
vas parentales PSCQ 
y zonas geográficas

Test  
Kruskal- 

Wallis

Niveles con diferencias significativas  
según el test de Dunn

PSCQ autonomy support 
y zona geográfica .385

PSCQ psychological con-
trol y zona geográfica  .134

PSCQ warmth y zona 
geográfica <.001

América Central-México y España (p =.002)
América Central-México y Europa Occidental 
(p =.009)
Norte de África y España (p =.029)
Venezuela-Colombia-Brasil y España (p =.041)

PSCQ rejection y zona 
geográfica .108

PSCQ structure y zona 
geográfica <.001

Estados Andinos y España (p <.001)
Cono Sur y España (p =.005)
Estados Andinos y Europa Occidental (p =.011)
Venezuela-Colombia-Brasil y España (p =.021)
Cono Sur y Europa Occidental (p =.049)
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Se obtuvieron resultados similares a los 
anteriores cuando se analizó si el compor-
tamiento de las dimensiones educativas pa-
rentales difería según los distintos niveles 
de la variable familia (migrante/española) 
(Tabla 4). Al examinar la relación PSCQ au-
tonomy support y familia o PSCQ rejection 
y familia, no se encotraron diferencias sig-
nificativas entre los grupos (test de Welch, 
p =.06) (test de Welch, p =.068). En la re-
lación entre PSCQ psychological control y 
familia, se hallaron diferencias significati-

vas (test t de Student, p <.001); es decir, los 
grupos presentaban comportamientos dife-
rentes; de hecho, el nivel de control parental 
en las familias migrantes fue ligeramente 
superior. Lo mismo ocurrió en la relación 
entre PSCQ warmth y familia (test t de Stu-
dent, p =.001), con un nivel de calidez en las 
familias migrantes mayor. Las diferencias 
más notables se dieron en estructura (test 
de Welch, p <.001) y, en particular, en caos 
(test de Welch, p <.001), con puntuaciones 
más elevadas en las familias migrantes. 

PSCQ chaos y zona 
goegráfica <.001

Europa del Este y España (p <.001)
Norte de África y España (p =.001)
Estados Andinos y España (p =.002)
Asia y España (p=.002)
Asia y Venezuela-Colombia-Brasil (p=.004)
Asia y Cono Sur (p =.006)
Asia y Europa Occidental (p=.008)
Asia y Norte África (p=.01)
América Central-México y Asia (p =.014)
Cono Sur y Europa del Este (p =.019)
Venezuela-Colombia-Brasil and Europa del 
Este (p =.021)
Asia y Estados Andinos (p =.025)
Europa del Este y Europa Occidental (p =.034)

Tabla 4. Relaciones entre dimensiones educativas parentales PSCQ y familia.

Dimensiones educativas parentales – 
PSCQ y familia Test de Welch / Test t de Student

PSCQ autonomy support y familia .06

PSCQ psychological control y familia <.001

PSCQ warmth y familia .001

PSCQ rejection y familia .068

PSCQ structure y familia <.001

PSCQ chaos y familia <.001

En relación con la primera de las dimen-
siones educativas parentales, autonomía, 
también se consultó a los menores acerca del 

apoyo a la autonomía y el control psicológico 
que percibían por parte de sus progenitores 
y luego se analizó si ello se correspondía con 
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lo señalado por estos últimos. Tras las corre-
laciones (test de Spearman), se observó que 
la asociación entre PPASS autonomy sup- 
port (menores) y PSCQ autonomy support 
(progenitores) se encontraba en el límite de 
significación (p =.05). El nivel de apoyo a 
la autonomía percibido por los menores fue 
medio alto (M = 3.10; DT = 0.58), menor 
al indicado por los progenitores, que señala-
ron un nivel alto (M = 3.77; DT = 0.32). En 
lo respectivo a control psicológico, sí se ha-
lló una relación significativa positiva entre 
ambas (p <.001), con un alto grado de coin-
cidencia entre PPASS psycholgocial control 
(menores) (M = 1.81; DT = 0.55) y PSCQ 
psychologicalcontrol (progenitores) (M = 
1.92; DT = 0.61), ambos con un nivel medio 
de control psicológico.

3.2. Modelos ANCOVA
Se crearon modelos ANCOVA para las 

conductas de los menores (conducta proso-
cial, inestabilidad emocional y agresividad 
física y verbal). Las variables predictoras 
incluidas en cada modelo fueron los resul-
tados obtenidos en las dimensiones edu-
cativas parentales autonomía y relación, 
junto con dos variables para analizar dife-
rencias: nivel educativo de los progenitores 
y origen familiar.

Tal y como se observa en la Tabla 5, 
se confirmó que la conducta prosocial no 
está asociada con las dimensiones educa-
tivas parentales y que no hay diferencias 
significativas por nivel de estudios de los 
progenitores o por el origen familiar.

Tabla 5. Coeficientes ANCOVA para la conducta prosocial con los resultados 
de las dimensiones educativas parentales como predictoras.

Conducta prosocial Coef. univariante Coef. multivariante

Calidez / Afecto
Rechazo
Control psicológico
Apoyo a la autonomía

0.02 (p =.053)
-0,02 (p =.015)
-0.03 (p =.001)
0.03 (p =.073)

0.01 (p =.473)
-0,01 (p =.464)
-0.02 (p =.068)
0.00 (p =.812)

Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

-0.00 (p =.962)
0.03 (p =.056)

-0.00 (p =.858)
 0.03 (p =.100)

Familia
Española
Migrante -0.03 (p =.044) -0.02 (p =.383)

En la segunda de las categorías relativa a 
los menores, se detectó que valores altos de 
calidez/afecto por parte de los progenitores 
se asociaban a valores bajos de inestabili-
dad emocional en los menores (p =.002); en 
concreto, se apreciaron valores significativa-

mente más bajos cuando la familia era mi-
grante (p =.019) o cuando el nivel de estu-
dios de los progenitores era mayor (p =.001). 
Por el contrario, valores altos de control psi-
cológico se vinculaban con valores altos de 
inestabilidad emocional (p <.001) (Tabla 6).
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bal por parte de los menores, se observó 
que valores altos de control psicológico 
parental se asociaban a valores altos en 
actitudes agresivas (p <.001). Además, se 
apreciaron diferencias en cuanto a nivel de 

estudios de los progenitores y origen fami-
liar, con niveles bajos de estudios asocia-
dos a niveles altos de agresividad física y 
verbal (p =.034) y con niveles significati-
vamente más altos en familias migrantes 
(p =.048) (Table 7).

Tabla 6. Coeficientes ANCOVA para la inestabilidad emocional con los resultados de 
las dimensiones educativas parentales como predictoras.

Inestabilidad emocional Coef. univariante Coef. multivariante

Calidez/Afecto
Rechazo
Control psicológico
Apoyo a la autonomía

-0.10 (p <.001)
0.07 (p <.001)
0.10 (p <.001)
-0.08 (p <.001)

-0.06 (p =.002)
0.01 (p =.516)
0.08 (p <.001)
0.00 (p =.958)

Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

-0.02 (p =.297)
-0.09 (p <.001)

-0.01 (p =.539)
-0.08 (p =.001)

Familia
Española
Migrante -0.04 (p =.039) -0.05 (p =.019)

Tabla 7. Coeficientes ANCOVA para agresividad física y verbal con los resultados de 
las dimensiones educativas parentales como predictoras.

 Agresividad física y verbal Coef. univariante  Coef. Multivariante

Calidez/Afecto
Rechazo
Control psicológico
Apoyo a la autonomía

-0.06 (p <.001)
0.04 (p <.001)
0.06 (p <.001)
-0.07 (p <.001)

-0.02 (p =.236)
0.00 (p =.758)
0.05 (p <.001)
-0.02 (p =.257)

Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

-0.01 (p =.540)
-0.04 (p =.046)

-0.02 (p =.430)
-0.04 (p =.034)

Familia
Española
Migrante -0.02 (p =.191) -0.04 (p =.048)
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4. Discusión y conclusiones 
En el contexto español, las familias mi-

grantes presentaron lo estimado como de-
seable de acuerdo con los preceptos de la 
TAD planteados por Deci y Ryan (1985) en 
torno a las principales necesidades psicoló-
gicas y sus correspondientes dimensiones 
educativas parentales. En primer lugar, 
con relación a la autonomía, se apreció un 
nivel elevado de apoyo a la autonomía y un 
nivel moderado de control psicológico. La 
percepción de apoyo a la autonomía es lige-
ramente menor en niños y niñas que en los 
progenitores, pero el control psicológico 
percibido por los menores y progenitores 
es similar. Además, se detectaron niveles 
altos de afecto/calidez, niveles moderados 
de rechazo y niveles más altos de estructu-
ra que de caos (con niveles altos y niveles 
medios, respectivamente). 

En líneas generales, al realizar compa-
rativas según la procedencia de las fami-
lias, se observan similitudes o coinciden-
cias, en línea con lo expuesto por Soenens 
et al. (2015). La primera de ellas tiene que 
ver con los niveles constatados en las dife-
rentes dimensiones educativas, los cuales 
alcanzan puntuaciones próximas con in-
dependencia del origen de las familias, en 
especial en apoyo a la autonomía. Además, 
se detectaron niveles más altos en aquellas 
dimensiones consideradas como positivas 
para el desarrollo de los menores (apoyo a 
la autonomía, afecto y estructura) que en 
las consideradas negativas (control psico-
lógico, rechazo y caos). Cabe destacar que, 
tanto en las familias españolas como en las 
migrantes, se advirtieron niveles medios, y 
no bajos, de control psicológico, rechazo y 
caos. Otra de las concordancias fue la cons-

tatación de la influencia negativa que tie-
ne el control psicológico parental en la con-
ducta de los menores. Este se vincula con 
una mayor inestabilidad emocional y agre-
sividad física y verbal, lo cual coincide con 
los hallazgos de Soenens y Vansteenkiste 
(2010) y Yu et al. (2014). El nivel de estu-
dios de los progenitores también influyó en 
estos dos últimos comportamientos. Así, a 
mayor nivel de estudios, menor inestabili-
dad emocional y agresividad en los meno-
res. Como causa posible o factor relevante, 
cabe señalar que contar con estudios su-
periores puede dotar de más herramientas 
a padres y madres para la generación de 
un clima familiar positivo y sin violencia. 
La última de las similitudes observadas se 
vinculaba con la clara influencia positiva 
que tiene el afecto en los menores (Abad, 
1993; Bowlby, 1951; Eltink et al., 2024; 
Mejia-Flores et al., 2024; Mestre et al., 
1997; Torío-López et al., 2008). Se observó 
que a más afecto parental, menor inestabi-
lidad emocional infantil.

En lo relativo a las principales diferen-
cias encontradas, cabe señalar que todas las 
puntuaciones obtenidas en las dimensiones 
educativas parentales, aunque próximas, 
como ya se ha mencionado, fueron superio-
res en las familias migrantes con respecto 
a las familias españolas. Las mayores dife-
rencias se produjeron en cuanto a la compe-
tencia, en concreto con niveles superiores de 
caos en las familias migrantes. En este sen-
tido, conviene considerar aspectos sociales 
y económicos, como una red de contención 
familiar o social en el país de acogida menor, 
así como una mayor segregación laboral, con 
ocupaciones más precarias que suelen im-
plicar jornadas laborales extenuantes (CES, 
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2019; Iglesias et al., 2020). Se trata de cues-
tiones que pueden propiciar ambientes más 
caóticos. 

Los progenitores migrantes, además, 
son ligeramente más controladores, as-
pecto que concuerda con lo expuesto por  
Henao-Agudelo et al. (2016) y Yu et al. 
(2014); ello conduce a una mayor inesta-
bilidad emocional y promueve actitudes 
agresivas en los menores. No obstante, los 
progenitores migrantes también son más 
afectuosos, lo cual influye en una inesta-
bilidad emocional inferior en los menores 
de los hogares migrantes. Dicha tendencia 
coincide con lo señalado por Donati (2003), 
Pérez-Díaz et al. (2001), Habiyakare (2003), 
Polanco (2003), Guo (2003) y Chittayath 
(2003), quienes aluden a que, en aquellas 
familias provenientes de sociedades más 
tradicionales o que se encuentran en otros 
momentos de modernización, los lazos fa-
miliares y colectivos son especialmente 
estrechos y relevantes. En esta misma di-
rección van los resultados encontrados si se 
atiende a zonas geográficas más concretas. 
En este sentido, se observan diferencias en 
afecto, estructura y caos: los progenitores 
procedentes de Europa Occidental puntua-
ron menos en afecto que los de América 
Central y México, y menos en estructura 
que aquellos procedentes del Cono Sur; los 
norteafricanos presentaron puntuaciones 
en afecto y caos superiores a las de los espa-
ñoles; los venezolanos, colombianos y bra-
sileños alcanzaron mayor nivel en afecto y 
estructura que los españoles; y los asiáticos 
y europeos del este destacaron por obtener 
puntuaciones más elevadas en caos con res-
pecto a la mayor parte de zonas geográficas. 
De nuevo, cabe insistir en la relevancia que 

pueden tener los factores socioeconómicos y 
laborales a la hora de favorecer ambientes 
más caóticos. Así, aquellos de procedencias 
con niveles superiores de caos (África del 
Norte, Asia y Europa del Este) son también 
los más vulnerables.

En resumen y a modo de conclusión, 
cabe afirmar que, en líneas generales, este 
trabajo ha contribuido a confirmar el cum-
plimiento y, con ello, la universalidad de 
los preceptos deseables establecidos por la 
TAD y la parentalidad positiva en familias 
de una gran heterogeneidad de proceden-
cias geográficas y culturales. Dichas fami-
lias presentaron niveles altos en todas las 
dimensiones educativas parentales que in-
fluyen de manera positiva en el bienestar y 
el desarrollo integral de los menores (apo-
yo a la autonomía, afecto y estructura), y 
niveles medios en aquellas que provocan 
efectos negativos (control psicológico, re-
chazo y caos). 

Se confirma, pues, las hipótesis inicia-
les, según las cuales los preceptos de la 
TAD se cumplen en las familias con inde-
pendencia del origen familiar y este no es 
determinante en las diferencias entre las 
conductas de los menores. Estos resulta-
dos, sumados a la relevancia de las familias 
como agentes socializadores, evidencian la 
necesidad de continuar interviniendo en el 
nivel socioeducativo, tanto con las propias 
familias como con aquellos profesionales 
que trabajen con ellas, así como de dotar 
de recursos y herramientas que promue-
van y potencien una parentalidad positiva.

Las similitudes encontradas, suma-
mente relevantes, no son incompatibles 
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con los matices y las diferencias observa-
dos, los cuales responden a una gran he-
terogeneidad en cuanto a la diversidad 
cultural y social de la que provienen las 
familias. En este sentido y como limita-
ción del estudio, cabe señalar que se ha de 
ser cauto en cuanto a la generalización de 
resultados, ya que estos se adscriben en 
exclusiva al contexto español, lugar donde 
residen todos los participantes en la pre-
sente investigación.
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