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Resumen 

La crianza y las dinámicas familiares desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

psicológico y emocional de los individuos. La interacción entre las prácticas parentales y la 

percepción de satisfacción familiar ha sido objeto de atención dentro del ámbito psicológico, 

dado su impacto en la formación de la identidad y el bienestar emocional de los jóvenes al 

ingresar a la universidad. En este contexto, la presente investigación se sumerge en la 

descripción de las prácticas parentales y los niveles de satisfacción familiar en estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca de primer ciclo, según variables 

sociodemográficas. El estudio trabajó con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

alcance descriptivo y de corte transversal. Se empleó el Cuestionario de Prácticas Parentales 

(Soenens et al., 2006) y Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) (Barraza y López, 2017). 

Participaron 82 estudiantes de primer ciclo, siendo 21 hombres y 61 de mujeres con una edad 

media de 18,64 años. Los resultados obtenidos revelan que, la práctica parental Respuestas 

Positivas (Afecto) (M=27,85; DE=5,46) fue la más frecuente en ambos sexos y aquellos 

estudiantes foráneos; mientras que, los estudiantes no foráneos tienen mayor precepción del 

Soporte a la Autonomía. Asimismo, se observa que, las mujeres presentan niveles bajos de 

satisfacción familiar (47,7%) y los hombres un nivel medio (37,92%). Los foráneos reportan un 

nivel medio de satisfacción familiar. En conclusión, este estudio ha revelado hallazgos 

relevantes para fortalecer la importancia del rol que cumple la familia en cualquier etapa 

evolutiva de un individuo.  

Palabras Clave: control psicológico, variables sociodemográficas, parentalidad positiva 

 

 

 

 

 

 

   
 
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento 

institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la 

responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

Repositorio Institucional: https://dspace.ucuenca.edu.ec/  

 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/


3 

 

Kevin Manuel Arévalo Cadena – Paola Valentina Molina Camposano 

 

Abstract 

Entering university implies significant changes in an individual, with the family serving as a 

crucial support network. The family's influence is manifested through emotional support and the 

provision of resources through specific parenting practices. Family satisfaction is considered a 

key indicator for understanding dynamics within the family core. In the first university semester, 

the relevance of the family in the emotional and social aspects of students is recognized. 

Therefore, this research aimed to describe parenting practices and levels of family satisfaction 

in first-semester students at the Faculty of Psychology at the University of Cuenca, taking into 

account various sociodemographic variables. The study employed a quantitative approach, a 

non-experimental descriptive design, and a cross-sectional scope. The Parental Practices 

Questionnaire and The Family Satisfaction by Adjectives Scale (FSAS) was utilized. Non-

sampling was used, as selection was based on inclusion criteria, resulting in 82 participants, 

including 61 females and 21 males, and an average age of 18.64 years. The results reveal that 

the Positive Responses (Affection) parenting practice (M=27,85; SD=5,46) was the most 

frequent among both genders and foreign students, while non-foreign students showed a higher 

perception of Autonomy Support. Additionally, it is observed that females exhibit low levels of 

family satisfaction (47.7%), males show a medium level (37.92%), and foreign students report 

a medium level of family satisfaction. In conclusion, this study has unveiled significant findings 

that underscore the importance of the family's role in any individual's developmental stage. 

 

Keywords: psychological control, sociodemographic variables, positive parenting 
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Fundamentación Teórica 

La familia se conceptualiza como un sistema organizado e interdependiente de individuos que 

se encuentran en constante interacción. Este sistema se caracteriza por regirse mediante un 

conjunto de reglas y funciones dinámicas; tanto internas entre sus miembros, como externas 

en relación con el entorno (Minuchin, 1986, como se citó en Villafrade y Franco, 2016).  Además, 

es reconocida como un sistema en constante transformación y capaz de adaptarse a las 

demandas del desarrollo individual de sus miembros y del entorno, donde experimenta diversas 

fases de desarrollo a lo largo de su ciclo vital, lo que le confiere un carácter evolutivo y 

autorregulable. Esta capacidad adaptativa asegura tanto la continuidad como el crecimiento 

psicosocial de sus integrantes (Lila et al., 2000; Valdivieso, 2015).  

Partiendo de esta premisa, se contempla a la familia como la institución principal, diversa y 

versátil, según la clasificación propuesta por Quintero (2007), existen diferentes tipos de 

familias en la actualidad: La familia nuclear, compuesta por dos generaciones unidas por lazos 

de consanguinidad y que cohabitan bajo el mismo techo. Además, está la familia extensa o 

conjunta, que incluye a una pareja con o sin hijos, así como parientes consanguíneos 

ascendentes, descendientes y/o colaterales, compartiendo techo y funciones. También, se 

encuentra la familia ampliada, similar a la anterior, pero con la presencia de miembros no 

consanguíneos o afines, como vecinos, colegas o compadres.  

Además, está la familia simultánea, en la cual uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos 

de relaciones anteriores y han establecido un vínculo marital con un padrastro o madrastra. Por 

último, están las familias monoparentales o uniparentales, que se dan en casos de separación, 

abandono, divorcio, muerte o ausencia de uno de los padres.  

La diversidad de los tipos de familias refleja la capacidad de adaptación y configuración flexible 

de la familia a lo largo del tiempo y en respuesta a las circunstancias cambiantes. (Chinchilla, 

2015). La adaptabilidad familiar, se puede entender como la capacidad de modificar tanto la 

estructura de poder como los roles y reglas en el seno de una familia. Esta noción se amplía al 

considerar la transición hacia la adultez emergente, donde la familia debe enfrentar y adaptarse 

a los desafíos y necesidades cambiantes de sus miembros. La adaptabilidad familiar implica la 

capacidad de adoptar o cambiar las reglas y normas de funcionamiento en respuesta a 

dificultades, crisis o conflictos que puedan surgir, lo que demuestra la flexibilidad y capacidad 

de ajuste de la familia ante circunstancias adversas (Bergeman, 2017; Olson et al., 2000). 

La participación de la familia en la educación superior de sus hijos desempeña un papel 

fundamental debido a que brinda un importante respaldo a los jóvenes universitarios en el 
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manejo de situaciones personales y en su rol de estudiantes, aunque los hijos expresan la 

necesidad de independencia debido a su edad, también reconocen la importancia de contar 

con el apoyo familiar como una red de apoyo social (Villafrade y Franco, 2016). Si bien los 

amigos son indispensables para la distracción, la familia debe estar presente en asuntos serios 

y trascendentales, como la entrada a la universidad. La familia siempre ocupa un lugar de gran 

importancia en la vida de cualquier persona, por lo que es posible aumentar su participación en 

el desempeño académico universitario, ya que funciona como un sistema de vigilancia ante 

posibles emergencias en las que el joven permite que su familia participe activamente 

(Solernou, 2013). En esta etapa de transición, los estudiantes se sitúan en la fase del ciclo de 

vida denominada adultez emergente. 

La adultez emergente ha sido ampliamente estudiada desde la perspectiva de la transición 

hacia la vida adulta, y ha despertado el interés de investigadores como Jeffrey Arnett, quien 

acuñó el término «Adultez Emergente» (Arnett, 2000). Inicialmente, se consideraba que este 

período abarcaba desde los 18 hasta los 25 años, pero posteriormente se amplió hasta los 29 

años, reconociendo así la prolongación de esta etapa de transición (Arnett, 2014). 

En la etapa de la adultez emergente, se manifiestan diversos cambios en los ámbitos 

emocionales, educativos y sociales. En primer lugar, a nivel emocional, la dinámica de esta 

etapa de la vida puede dar lugar a aumentos en el estrés percibido es por ello que la población 

universitaria es particularmente vulnerable al estrés y la ansiedad, siendo estos factores 

predominantes en su experiencia (Barrera-Herrera et al., 2019). En cuanto al ámbito educativo 

muchos estudiantes de primer año se sienten abrumados por las exigencias de la universidad, 

pero el apoyo familiar juega un papel crucial en su capacidad para adaptarse con éxito a este 

nuevo entorno (Papalia et al., 2012). 

Por último, en el ámbito social, durante esta etapa experimentan una mayor autonomía e 

independencia familiar (Chacón et al., 2017). Con ello, tienen la oportunidad de descubrirse a 

sí mismos y avanzar en la conformación progresiva de su identidad y una valoración positiva 

por parte de los padres, quienes los perciben como más maduros y capaces (Barrera-Herrera 

y Vinet, 2017; Papalia et al., 2012). 

Al enfrentarse a estos cambios, la familia desempeña un papel fundamental debido al rol de 

apoyar el crecimiento de sus miembros en una sociedad en transición. Este proceso se da 

mediante la parentalidad que se define como los mecanismos que utilizan los padres 

directamente hacia las metas de socialización de los hijos (Darling y Steinberg, 1993). 
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La parentalidad engloba el conjunto de comportamientos y prácticas desempeñadas en relación 

con el cuidado y la educación de sus hijos, se trata de un constructo complejo, influenciado por 

factores culturales, contextuales y el entorno en el que se desarrolla la familia (Paolicchi et al., 

2017). En los últimos años, las investigaciones en el campo de la parentalidad han puesto 

énfasis en la distinción entre las prácticas parentales positivas y negativas.  La parentalidad 

positiva, caracterizada por prácticas parentales que promueven el afecto positivo, la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y un crecimiento psicológico sano, se ha 

destacado como un factor clave para el bienestar y el desarrollo de los hijos (Aedo, 2017; 

Bahamón et al., 2018; Palacios et al., 2022). 

En este contexto, la parentalidad desempeña un papel fundamental en la crianza de los hijos, 

y su estudio se ha abordado desde diferentes enfoques teóricos, entre los cuales se distinguen 

dos líneas principales: los estilos y las prácticas parentales. Los estilos parentales son 

constelaciones de actitudes acerca del hijo, que le son comunicadas y que, en conjunto, crean 

un clima emocional, en el que se ponen de manifiesto los comportamientos de los padres 

(Matalinares et al., 2013); mientras que, las prácticas parentales se centran en las conductas 

específicas que utilizan los padres y madres para brindar cuidado, protección y enseñanza 

(Bahamón et al., 2018). 

A partir de la Teoría de la Autodeterminación (TAD), la cual ha surgido como enfoque 

fundamental en el estudio de la motivación intrínseca humana, por ejemplo, en el ámbito social, 

se ha observado que la participación de los padres está vinculada a un aumento en los niveles 

de habilidades sociales, comportamientos prosociales y capacidad empática, lo que significaría 

que la parentalidad positiva es un factor clave para el desarrollo, el bienestar y el fomento de 

un crecimiento psicológico saludable (Barber et al., 2005; Soenens et al., 2007). 

En este sentido, la TAD, empezó a estudiar las prácticas parentales clasificándolas en dos: 

prácticas parentales positivas las cuales potencian un crecimiento psicológico sano mediante 

las Respuestas Positivas (Afecto), el Apoyo a la Autonomía y la estructura; y, prácticas 

negativas como el rechazo, el control psicológico y la desorganización (Grolnick, 2009; Grolnick 

et al., 2015; Soenens et al., 2019). 

La TAD se centra en cómo las figuras de autoridad, como los maestros y los padres, influyen 

en el desarrollo saludable de los individuos al satisfacer o frustrar sus necesidades psicológicas 

básicas (Ryan y Deci, 2000). Estas necesidades psicológicas básicas incluyen la autonomía, la 

competencia y la vinculación, y son fundamentales para garantizar el funcionamiento saludable 

e integrado de las personas en sociedad. La autonomía se refiere a la capacidad de tomar 

decisiones voluntarias y conscientes, mientras que la competencia implica reconocer y utilizar 
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eficazmente las capacidades y conocimientos propios. Por último, la vinculación se logra 

estableciendo relaciones significativas basadas en el cariño, el respeto y la reciprocidad 

(Niemiec et al., 2014).  

Estas prácticas parentales se pueden medir a través del Cuestionario de Prácticas Parentales, 

de Soenens et al. (2006), el mismo que contempla cinco dimensiones; Respuestas Positivas 

(Afecto), Expectativas de Comportamiento, Regulación Comportamental, Control Psicológico y 

Soporte de Autonomía. 

La dimensión de Respuestas Positivas (Afecto) dentro de las prácticas parentales se refiere a 

la forma en que los padres brindan atención, aceptación y cuidado a sus hijos, promoviendo su 

autonomía y satisfacción de necesidades psicológicas. La autonomía es una de las 

necesidades psicológicas básicas de los individuos, que implica experimentar la libertad 

psicológica y expresar comportamientos auténticos y voluntarios (Rodríguez-Meirinhos et al., 

2019). Asimismo, el apoyo parental ha demostrado tener una relación positiva con el bienestar 

de los hijos, en el grado en que se sienten aceptados y tenidos en cuenta por sus padres, 

creando un ambiente de cuidado y conexión social (Maccoby y Martin, 1983). 

En lo que concierne a las expectativas parentales, estas ejercen un papel crucial en la 

dimensión de la parentalidad denominada Expectativas de Comportamiento. Las expectativas 

parentales, definidas como las creencias que los progenitores mantienen acerca del 

desempeño de sus hijos en un ámbito específico (Vargas et al., 2019), poseen un poder 

transformador que conduce a una modificación en el comportamiento de los individuos. Este 

cambio conductual tiene como objetivo la búsqueda de la satisfacción de las expectativas 

planteadas, ya sea en el ámbito académico o social (Rojas, 2005, citado por Sánchez y Flores, 

2019). 

En este contexto, se destaca la estrecha relación con el concepto de Control Psicológico 

Orientado a la Autocrítica, el cual implica un condicionamiento del afecto parental basado en el 

grado de cumplimiento de las expectativas y el logro de los objetivos establecidos para los hijos 

(Cornejo, 2012; Gargurevich y Soenens, 2016; Gargurevich et al., 2016; Soenens et al., 2010). 

A través de este tipo de control, los padres buscan influir en el comportamiento de sus hijos, 

guiándolos hacia la consecución de las expectativas planteadas. 

En cuanto a la Regulación de Comportamiento, se presenta cuando estas se introducen de 

manera que apoyen la autonomía, haciendo más probable que los hijos vean el valor de estas 

pautas, se sientan más inclinados voluntariamente a cumplirlos y experimentar una mayor 

satisfacción de las necesidades psicológicas al hacerlo (Vansteenkiste et al. 2018). 
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Por otro lado, el Control Psicológico en el ámbito de las relaciones parentales es una práctica 

que se opone directamente a la autonomía de los hijos, interfiriendo en sus pensamientos y 

sentimientos. Esta dimensión se caracteriza por manifestarse a través de conductas como la 

manipulación, la coerción, la intrusión emocional y la falta de respeto (Brenning et al., 2019). 

Estas tácticas intrusivas y manipuladoras utilizadas por los padres, como la retirada del amor o 

la inducción a la culpa, buscan imponer su perspectiva y exigir obediencia y conformidad a sus 

expectativas (Grolnick y Pomerantz, 2009; Soenens y Vansteenkiste, 2010). 

El Control Psicológico se considera una de las prácticas parentales de mayor riesgo para la 

salud y el ajuste psicosocial de los hijos (Gonida y Cortina, 2014). Ya que con esta práctica 

parental se imponen expectativas y limitan su capacidad de actuar, pensar o sentir de manera 

autónoma, están interfiriendo directamente en su desarrollo. Esta forma de práctica va en contra 

de la autonomía, lo que puede tener consecuencias negativas en el desarrollo psicológico y en 

el rendimiento académico de los jóvenes (Brenning et al., 2019; Barber, 1996). 

El Control Psicológico y el Soporte de Autonomía por parte de los progenitores desempeñan un 

papel crucial en la satisfacción o frustración de las necesidades psicológicas básicas de los 

individuos (Deci y Ryan, 2017; Gonida y Cortina, 2014). En cuanto al Soporte de Autonomía 

esta dimensión desempeña un papel crucial en el desarrollo de los hijos, fomentando su 

capacidad de pensamiento independiente, formación de opiniones propias y toma de decisiones 

congruentes con sus valores y actitudes (Grolnick et al., 1991; Ryan et al., 2006). 

El Soporte de autonomía además consiste en guiar a los hijos a tomar decisiones basadas en 

sus propias actitudes, intereses y valores (Ryan et al., 2006). Al fomentar la capacidad de 

pensar críticamente y tomar decisiones informadas, los padres brindan a sus hijos las 

herramientas necesarias para desarrollar su autonomía y tomar el control de sus propias vidas. 

Por lo tanto, se destaca la relevancia de esta dimensión pues desempeña un papel crucial en 

la satisfacción de esta necesidad psicológica (Soenens et al., 2018). Es importante resaltar que 

un deficiente desarrollo de la autonomía y una relación tensa entre padres e hijos puede 

provocar un conflicto familiar hostil. Ante esta situación el individuo puede generar una 

perspectiva con respecto a cuán satisfecho está en relación con su ámbito familiar. 

La satisfacción familiar se refiere a cómo cada miembro de la familia percibe la dinámica y la 

interacción dentro del grupo familiar (Tercero et al., 2013).  De igual manera, hace énfasis en 

el bienestar que un individuo experimenta como resultado de las interacciones verbales y físicas 

que tiene con los demás miembros de su familia. Si estas interacciones son positivas, la 

persona se sentirá satisfecha, mientras que, si son negativas, se sentirá insatisfecha. La 
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evaluación de la satisfacción familiar debe tomar en cuenta tanto los aspectos cognitivos como 

los afectivos, ya que ambos son fundamentales (Barraca y López-Yarto, 2003, como se citó en 

Salazar, 2013). 

Por lo que la satisfacción familiar juega un papel fundamental en el bienestar general de un 

individuo, siendo uno de los principales núcleos que conforman su bienestar global (Veenhoven, 

1984, como se citó en Céspedes, 2014).  Es crucial enfatizar que la satisfacción puede variar 

entre los miembros de la familia debido a las experiencias positivas o negativas que han vivido. 

Aquellos que han experimentado interacciones positivas se sentirán satisfechos y tendrán una 

opinión positiva de su familia, mientras que aquellos que han tenido experiencias negativas 

pueden experimentar sentimientos de insatisfacción y mostrar comportamientos como la 

frustración, la tristeza, el resentimiento, el enojo y el aislamiento hacia los miembros de la familia 

(Tercero et al., 2013).  

El grado de satisfacción familiar de los miembros de la familia se convierte en un predictor del 

funcionamiento familiar. Si el funcionamiento familiar presenta buenos niveles, caracterizados 

por la ausencia de conflictos y una mayor satisfacción familiar, se puede esperar un mayor 

bienestar en el seno familiar (Sanchez y Quiroga, 1995). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

1998) señala que en América Latina y el Caribe, la familia es considerada como la unidad básica 

de la sociedad y como el principal factor de integración social. En este sentido, las prácticas 

paternales pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y el bienestar de los 

estudiantes universitarios y de sus familias. 

Cuando los estudiantes de primer ciclo de universidad no se ajustan al cambio, pueden 

enfrentar una serie de desafíos. Por ello, es importante tomar en cuenta el hecho de que existen 

características propias de los estudiantes en la adaptación y estas deben integrarse con 

factores contextuales e institucionales. En el entorno, se consideran elementos como por 

ejemplo aspectos económicos; y en el ámbito interpersonal, se abordan aspectos como soporte 

familiar percibido y la calidad de la interacción con docentes y pares (Jiménez, 2017). 

Durante la revisión de la literatura, no se encontraron investigaciones que aborden 

conjuntamente las prácticas parentales y los niveles de satisfacción familiar; sin embargo, sí se 

ha abordado estas dos variables con diferentes perspectivas, asociaciones y en diferentes 

contextos. En un estudio de investigación realizado en un colegio privado de Asunción, 

Paraguay, se evaluó y describió la satisfacción familiar, revelando que la mayoría de los hijos 

presentaban un nivel medio de satisfacción familiar. Mientras que la prevalencia del nivel bajo 
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de satisfacción familiar es considerablemente mayor en esta población, en contraste con la 

escasa presencia del nivel alto de satisfacción familiar (Céspedes et al., 2014). 

En otro contexto geográfico, en Perú, se llevó a cabo un estudio donde se reporta que la 

mayoría de los participantes presentaba un nivel medio de satisfacción familiar (Saldarriaga, 

2020). Además, en un estudio llevado a cabo por Medina (2019) en Ambato-Ecuador revelaron 

que la mayoría de los participantes presentaron niveles muy altos de satisfacción familiar, 

seguidos por niveles altos y moderados. Estos hallazgos indican que los adolescentes 

participantes tienen una percepción positiva en cuanto a su núcleo familiar. 

En otro estudio realizado en la zona 8 de Guayaquil, Ecuador, se buscó caracterizar la 

funcionalidad de los sistemas familiares y se encontró una satisfacción familiar con una 

puntuación media, indicando un grado medio de satisfacción en relación con la presencia de 

agrado, apoyo, tranquilidad, bienestar, respeto y comprensión dentro de la familia (Chiriboga et 

al., 2018). En un estudio adicional procedido en Cuenca, Ecuador sobre la satisfacción familiar 

se observó una prevalencia de niveles muy altos y bajos de satisfacción familiar, lo que indica 

una polarización en las percepciones de los jóvenes hacia este constructo (Guanuche y 

Guzmán, 2017). No obstante, en una investigación adicional en la misma localidad, los datos 

recolectados revelaron que una cantidad significativa de los participantes se ubicaba en un nivel 

intermedio de satisfacción familiar. Además, se evidenció que los factores demográficos, si bien 

proporcionan cierta estabilidad en el entorno familiar, no presentaron una incidencia significativa 

en la satisfacción familiar (Guanuchi y Morocho, 2016). 

Por otro lado, para la variable de prácticas parentales se recabó información sobre un estudio 

realizado por Juárez y Fragoso (2019), donde se pudo identificar una correlación positiva entre 

las prácticas parentales de autonomía, comunicación y control conductual, y la inteligencia 

emocional (IE). Haciendo énfasis en la variable de prácticas parentales, se halló que, en la 

mayoría de los casos, se observó que las prácticas más comunes son las de concesión de 

autonomía. Le siguen las prácticas de comunicación y control conductual, percibidas como 

frecuentes por una parte considerable de la población. Un grupo pequeño de estudiantes 

menciona que sus cuidadores masculinos tienden a emplear prácticas de imposición. Por 

último, se identifican prácticas de control psicológico reportadas por un número reducido de 

sujetos. 

En un estudio adicional realizado por Nunes et al. (2014), se encontraron diferencias en las 

prácticas parentales entre padres holandeses y portugueses. Los padres holandeses mostraron 

una mayor responsabilidad y ejercieron una disciplina más severa, mientras que los padres 
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portugueses tendieron a ejercer un mayor control psicológico.  Además, para analizar la relación 

entre las prácticas parentales y las variables sociodemográficas estudiadas, se encontró que 

las familias emplean prácticas parentales más positivas. Esta asociación no está influenciada 

por el nivel educativo de los padres, ya que no se observaron diferencias significativas entre las 

prácticas utilizadas por madres con educación básica y aquellas con niveles educativos más 

avanzados. Además, se concluyó que las prácticas parentales utilizadas en la crianza no 

difieren entre los diferentes tipos de estructuras familiares encontrados en el presente estudio 

(Zambrano y Clavijo, 2023). 

Desde una perspectiva general, el presente estudio buscó aportar conceptualizaciones 

relacionadas con las prácticas parentales y la satisfacción familiar en la población universitaria 

del primer ciclo de la Facultad de Psicología. Ante la evidencia que los estudiantes de primer 

año universitario se enfrentan a un aumento en la carga de trabajo, mayores exigencias 

académicas y un enfoque más independiente de aprendizaje (Cunya et al., 2016), es por ello 

que contar con una red familiar es crucial para facilitar esta adaptación (Papalia et al., 2012). 

Por este motivo se ha planteado como pregunta de investigación ¿Cuáles son las prácticas 

parentales y los niveles de satisfacción familiar en estudiantes de primer ciclo de psicología en 

la Universidad de Cuenca, periodo académico septiembre 2023- febrero 2024? 

Con el fin de cumplir lo antes mencionado se ha planteado como objetivo general describir las 

prácticas parentales y los niveles de satisfacción familiar en estudiantes de primer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca según variables sociodemográficas. En 

este sentido el primer objetivo específico consistió en identificar las prácticas parentales 

predominantes según la percepción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de 

Psicología; continuando, con el segundo objetivo, se pretendió determinar los niveles de 

satisfacción familiar de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Psicología. 

Proceso Metodológico 

Enfoque y Alcance de Investigación 

En el presente estudio se utilizó un enfoque de investigación cuantitativo, que se distingue por 

la utilización de métodos y técnicas estadísticas para la recolección, análisis y tratamiento de 

los datos. Asimismo, se hizo uso de un alcance descriptivo, empleando un diseño no 

experimental de corte transversal, ya que se persiguió la obtención de datos independientes 

sobre las variables de interés, sin intervenciones intencionales, y se llevó a cabo dentro de un 

período temporal específico (Hernández et al., 2014). 
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Participantes 

La presente investigación trabajó con una población conformada por 190 estudiantes 

matriculados en primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad de Cuenca, en el 

periodo académico septiembre 2023- febrero 2024. Formaron parte del estudio quienes 

cumplieron con criterios de inclusión como: ser estudiante igual o mayor de 18 años que 

pertenezcan al primer ciclo de la carrera de Psicología y quienes decidan participar de forma 

libre y voluntaria a través de la firma autógrafa del consentimiento informado y dejando de lado 

a estudiantes que sean padres o madres de familia, así como aquellos que tuvieran un estado 

civil casado/a o en unión libre.  

Es necesario precisar que para la investigación no se utilizó un muestreo debido a que se 

trabajó con aquellos estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión antes 

mencionados. Dando como resultado 82 participantes, donde un 65,9% fueron estudiantes de 

18 años; el 74,4% fueron mujeres; 35,4% son estudiantes foráneos y un 43,9% son parte de 

una familia nuclear. 

Tabla 1.  
Caracterización de participantes 

Características sociodemográficas n % 

 

Edad 

18 54 65,9 

19 12 14,6 

20 12 14,6 

Mayor a 21 4 4,8 

Sexo  

Mujer 61 74,4 

Hombre  21 25,6 

Foráneo 

Sí 29 35,4 

No 53 64,6 

 

 

Tipo de familia 

Nuclear 36 43,9 

Extensa 18 22,0 

Ampliada 3 3,7 

Simultánea 6 7,3 

Monoparental 19 23,2 
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Instrumentos 

Con el fin de recopilar información sobre las prácticas parentales, se utilizó el Cuestionario de 

Prácticas Parentales desarrollado por Soenens et al. (2006) (Anexo A) este cuestionario consta 

de 38 ítems que evalúan diversas dimensiones de las prácticas parentales, incluyendo 

Respuestas Positivas (Afecto) (7 ítems), Expectativas de Comportamiento (8 ítems), 

Regulación de Comportamiento (8 ítems), Control Psicológico (8 ítems) y Soporte de Autonomía 

(7 ítems). La confiabilidad propia del instrumento tiene un coeficiente alfa de Cronbach que 

oscila entre α = .76 y .92; sin embargo, dentro de esta investigación arrojó un alfa de Cronbach 

α = .973. Los ítems del cuestionario se calificaron utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, 

que varía desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). Para obtener los 

resultados de cada dimensión, se sumaron los puntajes de los ítems correspondientes, y se 

distinguieron las dimensiones parentales en función de las medias obtenidas. 

Para medir los niveles de satisfacción familiar, se utilizó la Escala de Satisfacción Familiar por 

Adjetivos (ESFA), desarrollada por Barraza y López (2017) (Anexo A). Esta escala consta de 

27 ítems, cada uno compuesto por un par de adjetivos antónimos que buscan evocar 

respuestas afectivas en el individuo, relacionadas con las interacciones verbales y/o físicas que 

experimenta con los miembros de su familia. Cada adjetivo antónimo se puntúa en una escala 

de 1 (aspecto negativo) a 6 (aspecto positivo), lo cual se conoce como puntuación directa. Estas 

puntuaciones se suman para obtener la puntuación total de la escala, que puede alcanzar un 

máximo de 162 puntos. En este contexto, a medida que la puntuación total es más alta, se 

puede inferir que las interacciones con la familia resultan más gratificantes. Con ello, el 

instrumento permite evaluar los niveles de satisfacción familiar en base a los siguientes rangos 

de interpretación: Baja (menor a 30), Media (31 a 69), Alta (<70) de acuerdo con la clasificación 

establecida. El Alpha de Cronbach obtenido en esta investigación es de .945 similar al que 

presenta el propio instrumento siendo este de .95, refiriendo una alta fiabilidad en la escala. 

Finalmente, se elaboró una ficha sociodemográfica (Anexo A) con el propósito de recolectar 

múltiples variables asociadas a los participantes, tales como edad, sexo, condición de 

foraneidad y tipología familiar. Estos datos resultaron fundamentales para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Procedimiento de la Investigación  

Previo a la implementación del estudio, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad de Cuenca (CEISH-UC) y el Consejo 

Directivo de la Facultad de Psicología (Anexo B). Posteriormente, se llevó a cabo una 
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presentación formal del estudio a los estudiantes del primer ciclo de la jornada matutina y 

vespertina, con el propósito de compartir los objetivos de la investigación e invitarlos de manera 

voluntaria a participar mediante la firma del consentimiento informado (Anexo C).  

Luego, se procedió a la aplicación del Cuestionario de Prácticas Parentales y la Escala de 

Satisfacción Familiar por Adjetivos, brindando instrucciones claras para completar los 

cuestionarios de manera adecuada en donde el tiempo de aplicación fue de aproximadamente 

30 minutos para su finalización. La información fue custodiada por los autores del estudio para 

asegurar la confidencialidad y el respeto a la integridad personal de los participantes. 

Finalmente, los datos fueron ingresados en el software Statistical Packageforthe Social 

Sciences (SPSS) para llevar a cabo la revisión de calidad y el análisis estadístico. 

Procesamiento de datos 

En la fase inicial del análisis de datos, la base se depuró con IBM SPSS para garantizar 

coherencia y se codificaron variables para facilitar el análisis. Se exploraron relaciones entre 

satisfacción familiar, prácticas parentales y variables sociodemográficas mediante tablas 

cruzadas en SPSS, incluyendo medidas estadísticas como la desviación estándar para 

proporcionar información sobre la dispersión de datos. Se resaltaron medidas de tendencia 

central como la media, junto con los valores mínimos y máximos para comprender 

completamente la distribución de las respuestas en las variables de interés. Además, se calculó 

la consistencia interna utilizando coeficientes alfa de Cronbach, que fueron de .945 para 

satisfacción familiar y .973 para prácticas parentales, indicando una alta coherencia en ambos 

instrumentos. Finalmente, los resultados se documentaron en tablas exportadas a Word desde 

SPSS, y se utilizó el software Adobe Ilustrator para la creación de las figuras científicas. 

Aspectos Éticos  

La presente investigación se llevará a cabo bajo los siguientes principios éticos del American 

Psychological Association (2014), los cuales establecen pautas fundamentales para garantizar 

la integridad y el cuidado en el uso de datos y en la realización de la investigación 

Aspectos Éticos: principio (A) beneficencia y no maleficencia en el uso de datos; principio (B) 

fidelidad y responsabilidad para con la investigación; principio (C) integridad y honestidad en el 

proceso; principio (D) justicia evitando prácticas injustas; principio (E) respeto por los derechos 

y la dignidad de las personas que sean partícipes del estudio. A partir de estos principios, se 

garantizó que la participación sea anónima, respetando la participación voluntaria. 
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Todos estos códigos éticos se enfocan en asegurar la protección de la dignidad e integridad de 

los participantes durante la investigación y publicación del estudio. Además, cabe señalar que 

el principio de la voluntariedad es relevante, debido a que, con ello, los participantes tendrán 

libertad para decidir si desean o no participar en el estudio, y se garantizará la confidencialidad 

y privacidad de sus datos e identidad en todo momento, desde la recolección y procesamiento 

de información hasta el análisis y presentación de resultados. 

Teniendo en cuenta el equilibrio entre los riesgos y beneficios del estudio, se ha evaluado como 

uno de los posibles riesgos la posible afectación emocional que puede generar el abordaje de 

temas sensibles, como en el caso de los aspectos relacionados con la dinámica familiar. Es 

posible que este estudio no traiga beneficios directos a usted. Pero al final de esta investigación, 

la información que genera puede aportar beneficios a los demás. 

Presentación y Análisis De Resultados  

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos de 

la investigación. Para facilitar la comprensión, se emplearon tablas y figuras. De manera inicial, 

se abordará el primer objetivo específico, que se enfoca en identificar las principales prácticas 

parentales presentes en los estudiantes de primer ciclo; con el segundo objetivo, se busca 

determinar los niveles de satisfacción familiar de los estudiantes; y, finalmente, acorde al 

objetivo general describe las prácticas parentales y los niveles de satisfacción familiar según 

variables sociodemográficas: sexo, edad, condición de foraneidad y tipología familiar.  

Prácticas Parentales 

Dando respuesta al objetivo específico uno, en la tabla 2 se exponen las prácticas parentales 

que predominan. Siendo, Respuestas Positivas (Afecto) (M=27,85; DE=5,46) la práctica mayor 

percibida por parte de los estudiantes, seguida por, Expectativas del Comportamiento 

(M=27,45; DE=4,13). Por el contrario, la práctica Control Psicológico (M=20,23; DE=7,42) 

resultó ser la menos percibida, con relación a todas las prácticas parentales. 
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Tabla 2. 
Prácticas parentales 

Prácticas parentales Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Respuestas Positivas (Afecto) 13,00 36,50 27,84 5,45 

Expectativas de comportamiento 10,00 36,50 27,44 4,12 

Regulación de comportamiento 10,00 31,50 22,60 5,26 

Control psicológico 9,00 44,00 20,23 7,41 

Soporte de autonomía 15,00 31,00 23,76 3,44 

Como ya se describió anteriormente, las prácticas parentales aluden a las conductas 

específicas que utilizan padres y madres en la crianza de sus hijos para brindar cuidado, 

protección y enseñanza (Bahamón et al., 2018). Las prácticas parentales que sobresalen en la 

presente investigación se tornan más hacia una parentalidad positiva, lo que se explica desde 

el estudio de Capano-Bosch et al. (2018) el cual mencionan que la parentalidad positiva plantea 

la necesidad de implantar pilares como el afecto, el apoyo, la comunicación, la estimulación, el 

establecimiento de rutinas, el acompañamiento y la implicación en la vida de los hijos. 

En la ciudad de Cuenca, Ecuador, se observa que los enfoques educativos de los padres 

cuencanos se caracterizan por exhibir una mayor participación, comunicación, afecto y respaldo 

parental (Palacios et al., 2015). A partir de ello, cabe destacar que apoyo parental hacia los 

hijos es un elemento fundamental, cuya manifestación se encuentra condicionada por el grado 

de confianza mutua (Guzmán y Pacheco, 2014). Asimismo, se enfatiza que el ejercicio de 

prácticas parentales positivas conlleva notorios beneficios en el proceso de desarrollo de la 

población adulta, dado que sustancialmente contribuye a la consecución de su autorrealización 

y bienestar individual. Es relevante subrayar que el propósito inherente a la parentalidad 

positiva no se limita únicamente a la obtención de obediencia y la conformidad con las pautas 

establecidas, sino que también se orienta hacia la promoción de comportamientos prosociales 

en los descendientes y la fomentación de un progresivo despliegue de autonomía, tanto a nivel 

personal como en el ámbito social (Rodrigo et al., 2015). 

Por lo contrario, la práctica parental menos utilizada en la población de estudio es el Control 

Psicológico, similar a lo reportado por González-Gutiérrez et al. (2019), quienes mencionan que 
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un 92% de la población evaluada percibe que por parte de sus progenitores no se induce a un 

control psicológico como la devaluación o crítica negativa. 

Entendiendo que estas estrategias negativas, a su vez, suscitan la incapacidad de los 

progenitores para satisfacer las necesidades emocionales que un hijo demanda. Dichas 

necesidades aluden a los procesos fundamentales inherentes a su ciclo vital, como la 

construcción de su identidad, el fomento de su autoestima, la concreción de su sentido de 

autoeficacia y pueden desencadenar conductas disruptivas (Paez y Rovella, 2019; Solis y 

Manzanares, 2018). 

Satisfacción Familiar 

De acuerdo con el segundo objetivo específico, el cual pretende determinar los niveles de 

satisfacción familiar de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Psicología. En la figura 

1 se puede evidenciar de los 82 estudiantes que participaron en la investigación, 34 poseen un 

nivel alto de satisfacción familiar (42%), dato muy similar son los reportan un nivel bajo siendo 

32 estudiantes (39%); y solo 19 estudiantes (19,5%) presentan un nivel medio de satisfacción 

familiar. 

Figura 1.  
Satisfacción familiar general 

 

Estos resultados se pueden comparar con los resultados en una investigación realizada por 

Sierra (2019), llevada a cabo en Perú donde un 57.78% de los evaluados manifiestan un nivel 

alto y muy alto de satisfacción familiar; en este caso, los hallazgos se asimilan a los obtenidos 

en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad de Cuenca. Es 

42%

19%

39%

Alto Medio Bajo
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pertinente mencionar que, considerando que el 42% de los participantes manifiestan un nivel 

elevado de satisfacción familiar, lo cual indicaría una percepción positiva con respecto a la 

constante interacción (ya sea verbal o física) que los individuos mantienen con los demás 

miembros de su familia (Barraca y López, 2017), estos resultados se alinean por lo reportado 

por Solernou (2013) donde enfatiza el papel crucial de la familia como uno de los pilares 

fundamentales en los cuales los estudiantes universitarios sustentan su bienestar y apoyo 

emocional durante el transcurso de su trayecto académico. 

Por otra parte, se constata que la diferencia entre los niveles de alta y baja satisfacción familiar 

es relativamente reducida, lo que sugiere que una fracción de la población objeto de estudio no 

experimenta un nivel alto en satisfacción familiar. Este fenómeno puede vincularse con que los 

estudiantes tienden a desarrollar una mayor autonomía al entrar a la universidad, lo que puede 

conducir a la ausencia de canales efectivos de diálogo y comunicación en ciertas dinámicas 

familiares. Esto podría deberse a la percepción por parte de los padres de que los hijos son 

capaces de gestionar sus asuntos por sí mismos lo que algunos hijos podrían interpretar como 

una carencia de apoyo por parte de sus familias (Tamayo et al., 2022). 

De igual forma, los estudiantes al ingresar a la universidad experimentan un cambio en la 

percepción de la privacidad y la intimidad, relacionado con su transición a esta etapa de la vida. 

La entrada a la universidad a menudo conlleva un sentido de autonomía y adultez en los 

jóvenes, lo que podría influir en su tendencia a volverse más reservados en cuanto a su vida 

personal. Sin embargo, es importante destacar que este alejamiento relativo de la esfera 

familiar no implica necesariamente que dejen de considerar a sus familias como una fuente de 

apoyo en diversas áreas de sus vidas (Villafrade y Franco, 2016). 

Prácticas Parentales y Variables Sociodemográficas 

Para responder al objetivo general que es describir las prácticas parentales y los niveles de 

satisfacción familiar en estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Cuenca según variables sociodemográficas. Se procederá a dividir el resultado 

en las dos variables de estudio. 

Por un lado, se abordan las prácticas parentales según variables sociodemográficas de sexo, 

edad, foraneidad y tipología familiar. En la siguiente tabla se observa con respecto al sexo que 

los estudiantes hombres, perciben a la práctica parental Expectativas de comportamiento (M= 

28,55; DE=3,00) como la más utilizada por sus progenitores; a diferencia de las mujeres, que 

reportan a las Respuestas Positivas (Afecto) (M=28,29; DE 4,40) como la práctica 
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predominante. No obstante, el Control Psicológico fue la práctica menos utilizada en ambos 

sexos (Hombre: M=21,38; DE=7,20) (Mujer: M=19,84; DE=7,51) más detalles en la tabla 3. 

Por otro parte, según la edad se encontró que, los estudiantes que tienen 18 años perciben a 

sus padres con prácticas de crianza con Expectativas de comportamiento (M=28,06; DE=3,72) 

en comparación de los grupos de mayor edad generalmente sus progenitores presentan 

mayores Respuestas Positivas (Afecto). 

Igualmente, con la variable foraneidad, se puede observar que aquellos estudiantes que han 

movilizado de sus lugares de origen hacia Cuenca —lugar donde se ubica la Universidad de 

Cuenca—, perciben a sus padres como aquellos que utilizan prácticas parentales orientadas a 

la parentalidad positiva como puede ser Respuestas Positivas (Afecto) (M= 29,17) a 

comparación de los no foráneos que perciben a sus padres con prácticas más orientadas a las 

Expectativas de comportamiento (M= 27,14). En ambos casos el Control Psicológico es el 

menos utilizado por sus padres. 
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Tabla 3.  
Prácticas parentales según datos personales 

En estos resultados se observa una predominancia hacia las prácticas positivas, lo cual se 

contempla en la investigación realizada por Betancourt et al. (2020), quienes sugieren que el 

empleo de prácticas parentales centradas en el afecto y la comunicación conlleva la promoción 

de conductas prosociales en los hijos. Además, se subraya la importancia de mantener una 

comunicación más efectiva y transparente en el entorno familiar, con el fin de alcanzar acuerdos 

Variables 

sociodemográficas 
 

Respuestas 

Positivas 
(Afecto) 

Expectativas de 
comportamiento 

Regulación de 
comportamiento 

Control 
psicológico 

Soporte de 
autonomía 

Sexo 

Hombre  Media 26,54 28,54 21,45 21,38 24,00 

Desv. 

estándar 

4,66 3,00 5,82 7,20 3,59 

Mujer Media 28,29 27,06 23,00 19,83 23,68 

Desv. 
estándar 

5,67 4,40 5,04 7,50 3,41 

Edad 

18 años Media 28,06 28,38 23,90 20,64 24,10 

Desv. 

Estándar 

5,66 3,71 4,59 7,63 3,18 

19 años Media 27,45 23,66 18,16 18,29 23,25 

Desv. 
Estándar 

3,76 5,26 4,62 5,54 4,79 

20 años Media 27,12 27,45 22,41 21,16 22,95 

Desv. 

Estándar 

5,40 2,11 6,51 8,19 2,29 

> 21 años Media 28,25 26,00 18,87 17,62 23,12 

Desv. 
Estándar 

8,68 4,63 3,56 8,15 5,57 

Foráneos 

Si Media 29,17 28,00 23,58 19,27 24,01 

Desv. 

estándar 

4,92 3,90 4,42 6,26 3,31 

No Media 27,12 27,14 22,06 20,75 23,62 

Desv. 
estándar 

5,64 4,24 5,63 7,98 3,53 
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consensuados sobre diversos aspectos de la vida familiar en lugar de imponer de manera 

absoluta los padres la autoridad, lo que genera tensiones en la familia (Puello et al., 2014) 

Este enfoque encuentra sustento en la investigación llevada a cabo por Palacios et al. (2022), 

quienes en su estudio abogan por la promoción de una parentalidad positiva destacando la 

importancia de fomentar prácticas parentales que respalden la autonomía de los hijos y eviten 

el uso de estrategias de Control Psicológico dando como resultado que los progenitores 

potencien un sano crecimiento psicológico para sus hijos. 

En lo que concierne al sexo de los participantes, se constata un notable predominio del Control 

Psicológico ejercido por los progenitores hacia sus hijos varones en comparación con sus hijas. 

El Control Psicológico, definido como la manifestación de la falta de respeto, manipulación, 

creación de dependencia o fomento de la autocrítica en relación con sus hijos (Pinquart y 

Kauser, 2018). Los hijos varones exhiben una mayor sensibilidad y receptividad al control, 

supervisión, autoridad y hostilidad, tanto por parte de sus madres como de sus padres, mientras 

que las hijas responden de manera más significativa a prácticas que se vinculan con el afecto 

y presentan menores expresiones de hostilidad. Estos hallazgos pueden ser comprensibles a 

través de la lente de los estereotipos de género, que obedecen a pautas culturales que influyen 

en las variaciones observadas en las dinámicas de crianza materna y paterna, como ha sido 

explorado por Rodríguez et al. (2009). 

En cuanto a la tipología de familia según su estructura, los resultados muestran que la familia 

nuclear es la única que discrepa en cuanto a la práctica parental más aplicada, puesto a que 

esta ejerce más las Expectativas de Comportamiento (M=28,78; DE= 3,70) y, en cambio, las 

demás aplican más la práctica Respuestas Positivas (Afecto). Dentro de las prácticas menos 

utilizadas están: el Control Psicológico por parte de la familia nuclear (M=21,06; DE=8,25), 

familia extensa (M=18,37; DE=5,80), familia ampliada (M=20,67; DE=7,05). 
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Tabla 4.  
Prácticas parentales según el tipo de familia 

Tipo de 
familia 

Respuestas 

Positivas 
(Afecto) 

Expectativas de 
comportamiento 

Regulación de 
comportamiento 

Control 
psicológico 

Soporte de 
autonomía 

Familia 
nuclear 

Media 27,27 28,02 22,04 20,59 23,63 

Desv. 

Estándar 

5,63 3,63 4,78 7,41 3,64 

Familia 
extensa 

Media 29,19 27,66 24,80 19,44 24,05 

Desv. 

Estándar 

4,31 2,92 5,46 5,83 3,60 

Familia 
ampliada 

Media 32,00 27,33 16,50 12,66 25,50 

Desv. 

Estándar 

3,04 2,51 5,40 3,78 1,50 

Familia 
simultánea 

Media 29,33 29,25 24,25 22,08 23,91 

Desv. 

Estándar 

6,37 3,81 5,05 8,51 3,07 

Familia 
monoparent
al 

Media 26,52 25,57 22,02 20,89 23,39 

Desv. 

Estándar 

5,87 5,71 5,35 8,64 3,38 

Estos resultados se pueden asociar con un estudio realizado por Rodriguez y Yuquilema (2023) 

donde según la tipología familiar, se pudo observar que las Respuestas Positivas (Afecto), 

poseen mayores puntuaciones en todas las familias (M=3.62-398) al igual que nuestra 

investigación a diferencia de que la familia nuclear le supera las expectativas de 

comportamiento. 

Sin embargo, en la investigación realizada por Madueño et al. (2020), se presentan 

comparaciones de la percepción de las prácticas de crianza positivas y negativas según la 

estructura familiar, arrojando como resultado que en ambas situaciones (prácticas de crianza 

positiva, tanto en padre positivo como en madre positiva), aquellos individuos que forman parte 

de una familia extensa experimentaron una percepción más positiva de las prácticas de crianza 

por parte  ambos progenitores en comparación con aquellos que residen solo con uno de ellos. 

Sin embargo, es importante destacar que las discrepancias en este aspecto fueron mínimas. 
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La segunda práctica parental predominantemente empleada por los progenitores, desde la 

perspectiva de los estudiantes que cursan el primer ciclo de la Facultad de Psicología, consiste 

en el ejercicio de Expectativas de Comportamiento. Estas expectativas se definen como las 

convicciones que los padres mantienen con respecto al desempeño y conducta de sus hijos en 

contextos específicos (Vargas et al., 2019). Dentro de las familias simultáneas, en una 

investigación realizada por Agudelo (2005), se menciona que estas Expectativas de 

Comportamiento surgen con la intención de dar prioridad a las circunstancias que favorezcan 

un adecuado desarrollo personal y emocional en sus hijos, reconociendo la importancia de 

inculcar valores, principios y un comportamiento positivo que los equipara con habilidades 

necesarias para afrontar con éxito las situaciones y desafíos del entorno. 

Satisfacción Familiar y Variables Sociodemográficas 

En respuesta a la segunda variable del objetivo general, que implica la comparación de la 

satisfacción familiar con las variables sociodemográficas, se observa que, con relación al sexo 

de los participantes, se constata que las mujeres presentan un “bajo nivel” de satisfacción 

familiar (47,45%); mientras que, los hombres presentan un 29,09% en este nivel. De igual 

manera, en el nivel de satisfacción "alto", se aprecia una diferencia con las mujeres, con un 

35,31%, en comparación con los hombres, que presenta un porcentaje del 32,99%. 

Figura 2.  
Satisfacción familiar según el sexo de los participantes 

 

Es evidente que los hombres manifiestan una orientación hacia la satisfacción familiar de 

carácter positivo. Este hallazgo permite inferir que estos sujetos se caracterizan por percibir 
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una cohesión familiar adecuada, experimentando sentimientos de unión, niveles notables de 

afecto y percepción de seguridad dentro del ámbito familiar. Asimismo, la confianza que los 

estudiantes puedan establecer en el entorno familiar se presenta como un factor influyente en 

la evocación de conductas sociales relevantes (Hassoneh y Zejadeh, 2019). 

Estos resultados discrepan de los hallazgos de Anicama (2018) que reportó que las mujeres 

universitarias presentan una media ligeramente superior a la de los hombres (M= 45,90, 

H=45,88). Por otro lado, en el estudio previo realizado por Mamani (2018), se observó que un 

56.3% de las mujeres reportaba una satisfacción familiar de nivel moderado, mientras que, en 

la investigación actual, el 17.24% de las mujeres informa una satisfacción familiar media. Sin 

embargo, en esa misma investigación el 41.9% de los varones percibía una satisfacción familiar 

en nivel moderado, lo cual, de la mano con la investigación actual, el 70.91% de los hombres 

expresan niveles medios-altos de satisfacción, y solo un 29.09% niveles bajos. 

Siguiendo con el análisis de las variables sociodemográficas, en la distribución de personas por 

satisfacción familiar según sus edades, se observa que en los estudiantes de 18 años 

predomina el nivel “alto” con un 37,28%, cabe destacar que la disparidad con el nivel “bajo” 

es mínima, registrando un 36,33%. Por otro lado, en el grupo de estudiantes de 19 años, la 

evaluación de su satisfacción familiar revela un nivel “medio”, con una incidencia del 67,44%. 

Respecto a la población de 20 años, se constata que la mayoría ostenta un nivel “bajo” de 

satisfacción familiar, alcanzando un 59,84%. En el caso de los estudiantes mayores de 20 años, 

se constata que la preponderancia está en el nivel de satisfacción familiar “medio”, con 

67,57%. 

Figura 3.  

Satisfacción familiar según edad 
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Los presentes hallazgos se pueden llegar a relacionar con los resultados obtenidos por 

Villamizar, et al. (2013), donde plantean que la percepción de satisfacción familiar entre los 

estudiantes es favorable, aunque no alcanza un nivel excelente. Esto podría atribuirse a la 

presencia de disfunciones interpersonales entre los miembros familiares, un fenómeno 

predecible en virtud de las características demográficas de la población estudiada, pues, dicha 

población está mayoritariamente compuesta por individuos con una edad promedio de 18 años, 

que se encuentran en la etapa de la educación universitaria y en proceso de emancipación. 

En lo que respecta al grupo de individuos foráneos, se evidencia como mayoritario un nivel de 

satisfacción familiar catalogado como "medio" que representa el 44,09%. Por otra parte, la 

población de no foráneos predomina el nivel de satisfacción familiar “bajo” con un 38,53%, 

sin embargo, la diferencia con el nivel “alto” no es grande con un 34,67%. 

Figura 4.  

Satisfacción familiar según condición de foraneidad 

 

Los estudiantes universitarios foráneos se encuentran inmersos en un proceso migratorio que, 

a menudo, da lugar a un enfrentamiento emocional vinculado a la separación de sus familiares. 

Este fenómeno psicosocial puede manifestarse en una variedad de respuestas emocionales y 

psicológicas, entre las que se destacan el estrés, la tristeza y el miedo, principalmente 

relacionados con la incertidumbre inherente a su nueva situación lo cual fomenta su deseo de 

mantener una mayor cercanía con sus familiares (Gutiérrez et al., 2018).  

No obstante, este proceso migratorio no es homogéneo, ya que existen estudiantes foráneos 

que, por el contrario, valoran la independencia y el crecimiento personal que implica la distancia 
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geográfica de sus núcleos familiares. Estos individuos ven esta transición como una 

oportunidad para asumir mayores niveles de responsabilidad y libertad, lo que puede contribuir 

al desarrollo de habilidades y competencias importantes para su desarrollo personal y 

académico. En consecuencia, la experiencia de los estudiantes foráneos puede variar 

sustancialmente, dependiendo de sus disposiciones personales y sus objetivos en el proceso 

de adaptación a la vida universitaria (Guzmán, 2017) 

En cuanto a la satisfacción familiar, discriminados por tipo de familia, en las familias nucleares, 

se observa una distribución equitativa entre los niveles de satisfacción bajo, medio y alto 

(37,88%;33,18%; 28,94%;) respectivamente. Por otro lado, las familias extensas tienen una 

baja satisfacción predominante (48,53%), seguido de las categorías de alto (40,59%). En 

contraste, las familias monoparentales muestran una inclinación hacia el nivel medio de 

satisfacción, siendo este el más prevalente con un 54,75%, seguido por el nivel alto (25,75%) 

y nivel bajo (19,50%). Estos resultados sugieren que, mientras que las familias nucleares 

muestran una distribución más equitativa, las familias extensas tienden a experimentar una 

satisfacción mayor, y las familias monoparentales exhiben una variedad de experiencias, con 

una predominancia en el nivel “medio”. 

Es importante resaltar que, en familias ampliadas y simultáneas, la disponibilidad de 

información es bastante limitada, lo que dificulta la obtención de conclusiones firmes. 

Figura 5. 
Satisfacción familiar según el tipo de familia 
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familia extensa, y, por el contrario, una alta satisfacción familiar, en los adolescentes con una 

familia simultánea (Céspedes et al., 2014). En este caso, los resultados de ambas 

investigaciones coinciden en señalar que las familias extensas tienden a experimentar una baja 

satisfacción. 

Román, et al. (2009) indican que, en las familias nucleares y extensas, existe una tendencia a 

evaluar positivamente la capacidad de satisfacer todas las necesidades, lo que resulta en un 

alto nivel de satisfacción familiar, sin embargo, este estudio discrepa con los resultados 

obtenidos de acuerdo a las familias extensas, puesto que presentan predominantemente una 

baja satisfacción (48,53%).  
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Conclusiones y Recomendaciones 

En virtud de los resultados alcanzados en el curso de la presente investigación, se logró abordar 

de manera exhaustiva la pregunta de investigación ¿Cuáles son las prácticas parentales y los 

niveles de satisfacción familiar en estudiantes de primer ciclo de psicología en la Universidad 

de Cuenca, periodo académico septiembre 2023- febrero 2024?  

Se puede concluir que, los estudiantes del primer ciclo en la Carrera de Psicología identifican 

predominantemente las Respuestas Positivas (Afecto) como la práctica parental más utilizada 

por sus padres en la crianza; seguidas de Expectativas de Comportamiento. El Control 

Psicológico fue menos abordado. Se destaca que los progenitores de los estudiantes que 

participaron en la investigación fomentan una parentalidad positiva en donde incorporan 

estrategias o práctica de crianza que involucran afectividad, normas de comportamiento y 

fomentan la autonomía. 

Asimismo, se evidenció que existe un predominio en el nivel alto de satisfacción familiar 

reportado por los estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología. Sin embargo, se debe 

precisar que el nivel bajo también es un resultado que llamó la atención a los investigadores 

ya que los valores son muy similares entre estos dos polos que son completamente opuesto, 

es decir, el nivel alto como el nivel bajo. 

Del mismo modo, al describir estas variables de estudio enfocadas a la familia e identificar 

aquellos datos o variables sociodemográficas se enmarca que las prácticas parentales que 

utilizan con los estudiantes hombres son las Expectativas de Comportamiento a diferencia de 

las mujeres, que reportan a las Respuestas Positivas (Afecto). A su vez aquellos participantes 

que son foráneos perciben un mayores Respuestas Positivas (Afecto) de sus padres a 

diferencia de los no foráneos que perciben a sus progenitores con mayores expectativas hacia 

su comportamiento.  

Finalmente, se determinó que las mujeres presentan un nivel bajo de satisfacción familiar, 

mientras que los hombres, identifican la satisfacción con la familia con un nivel medio. 

Respecto a la edad son los estudiantes de 20 años y los no foráneos los que presentan niveles 

más altos de satisfacción con su núcleo familiar. 

En síntesis, los resultados destacan la necesidad de enfocarse en prácticas parentales que 

promuevan no solo un ambiente afectuoso, sino también un equilibrio entre el apoyo emocional 

y el fomento de la autonomía para mejorar la satisfacción familiar durante la transición a la vida 

universitaria de los participantes. 
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A modo de recomendación, se podría plantear en primer lugar, tomando en cuenta que el 

presente estudio ha abordado específicamente la descripción de las prácticas parentales y la 

satisfacción familiar en estudiantes de primer ciclo en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Cuenca sería recomendable llevar a cabo investigaciones adicionales con un 

alcance correlacional y con cortes longitudinales que permitan analizar las posibles 

asociaciones entre las variables y cómo estás pueden modificarse a medida que avanza la 

carrera universitaria. 

Asimismo, resaltando la importancia de la participación de los padres en el desarrollo de sus 

hijos en todas las edades, se propone la implementación de un programa integral de 

involucramiento de padres de familia en la vida universitaria. Este programa podría incluir 

sesiones informativas, talleres prácticos y actividades colaborativas que fomenten una conexión 

más estrecha entre la comunidad educativa y los padres. 
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