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Resumen

El objetivo del estudio fue identificar las 
metas de logro y prácticas parentales de apoyo 
a la autonomía y control psicológico, para 
determinar la relación entre estas medidas, 
según el nivel de estudios, el sexo de los 
progenitores y de los adolescentes de Cuenca, 
Ecuador. Para ello, se realizó un estudio 
cuantitativo, relacional de corte transversal 
con una muestra constituida por 713 madres 
(Meda d = 43, DT = 7), 543 padres (Medad = 46, 
DT = 8) y 1085 adolescentes (Medad = 16.1, 
DT = 1.1). Se aplicó el cuestionario Parental 
de Metas Orientadas al Logro, adaptado al 
español del instrumento Parental Achieve-
ment Goals AGQ y Autonomy Support Scale. 

La subteoría de contenido de metas de la 
teoría de la autodeterminación ha sido la base 
teórica para explicar que las metas de logro 
parental orientan el apoyo a la autonomía y el 
control psicológico. Se emplearon las pruebas 
t-Student, ANOVA, chi-Cuadrado de inde-
pendencia para tablas de contingencia y el 
coeficiente de correlación r de Pearson para 
establecer la relación lineal de las variables de 
estudio. Los resultados revelan que las metas 
de logro dominio de la tarea y éxito en la tarea 
son predominantes, mientras que la evitación 
del fracaso en la tarea es baja. Por otro lado, 
la práctica de apoyo a la autonomía se percibe 
alta y significativamente mayor al control 
psicológico. Finalmente, se confirma la rela-
ción de las medidas parentales con el nivel de 
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estudios y el sexo de los progenitores y de los 
adolescentes.
Palabras clave: metas de logro parental, 
apoyo a la autonomía, control psicológico, 
autonomía adolescentes

Abstract

The importance of parental practices as one 
the most direct influences on the development 
of minors and adolescents has generated an 
increased relevance in recent decades of the 
study of parental expectations on the psycho-
logical adjustment of children. In this sense, 
the Goal Content Subtheory of Self-Determi-
nation Theory has been the theoretical basis 
to explain that the purpose of human behavior 
responds to an extrinsic or intrinsic motiva-
tion. That is why, extrinsic motivation guides 
parents towards parental goals: the success of 
the task and the avoidance of task failure and 
they adopt more parental control strategies 
with their progeny, while intrinsic motivation 
guides the mastery goals of the task which 
would explain parental support behaviors.

The objective of the study was to identify 
the achievement goals and parenting practices, 
support for autonomy-psychological control, 
and to determine the relationship between 
these parenting measures, according to the 
sex and educational level of the parents from 
Cuenca, Ecuador. For this, a quantitative, rela-
tional, cross-sectional study was carried out 
with 713 mothers (Medad = 43, DT = 7), 543 
fathers (Medad = 46, DT = 8) and 1 085 adoles-
cents (Medad = 16.1, DT = 1.1). The participants 
were selected from within 18 educational 
institutions through a probabilistic sample 
calculated with a 95 % confidence level, and 
a 3 % margin of error. For data collection, the 
Parental Achievement-Oriented Goals ques-
tionnaire was applied, adapted to Spanish 
from the Parental Achievement Goals AGQ 
instrument; and Autonomy Support Scale. In 
the data analysis, the T-Student test, ANOVA, 
Chi-Square, test of independence for contin-
gency tables and the Pearson r correlation 

coefficient, were used for the linear relation-
ship of the study variables.

The results reveal that the achievement 
goals: mastery of the task and success in the 
task predominate and the avoidance of failure 
in the task is low, in terms of the sex of the 
parents, the parents were oriented towards 
the mastery of the task while mothers toward 
goals focused on homework success. Like-
wise, parents with a low level of education 
orient themselves to success in the result of the 
task and the avoidance of failure in the task, 
while parents with a higher level of educa-
tion orient their goals of parental achievement 
towards the mastery of the homework. The 
perception of support for autonomy is high 
and significantly upper than the psycholog-
ical control of the parents, it was found that 
the manifestation of support “being aware 
of accepting and acknowledging the child’s 
feelings” is the most valued statement in the 
mother in relation to the dad. On the other 
hand, adolescents perceive greater psycholog-
ical control from mothers than from fathers, in 
the demonstrations “threatening to punish the 
child” and “induce guilt”. Regarding the level 
of studies of the parents, the results indicate 
that the higher the level of studies, the greater 
the support for autonomy and when is lower 
the level of studies, there is greater psycho-
logical control. 

This research has confirmed the relationship 
between the level of education of the parents, 
the sex the adolescent and parents with the 
goals of parental achievement, support and 
psychological control; this shows that these 
characteristics affect parental practices. It is 
necessary for future research to attention on 
the educational level of the parents, as this is 
one of the most consistent family variables 
that can favor appropriate parental goals and 
practices for the psychosocial adjustment of 
the children.
Keywords: parental achievement goals, auto-
nomy support, psychological control, adoles-
cent autonomy
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Introducción

La Teoría de la Autodeterminación (TAD) 
es una macroteoría de la motivación humana y 
del desarrollo de la personalidad que se aplica 
a diferentes ámbitos de la vida y diversos 
contextos sociales, entre ellos; las familias, 
la educación, las organizaciones, etcétera. La 
TAD resalta la importancia de la familia y de 
las dimensiones parentales en la promoción 
de las necesidades psicológicas básicas en las 
personas: autonomía, competencia y vincu-
lación (Ryan y Deci, 2017). Cabe destacar 
que los progenitores, a través del apoyo a la 
autonomía y el control psicológico, tienen un 
papel importante en la satisfacción o frustra-
ción de las necesidades psicológicas básicas 
de los individuos. Se plantea que las expec-
tativas de logro parental se relacionan con el 
apoyo a la autonomía y control psicológico 
(Gonida y Cortina, 2014).

En el marco de la TAD, por su relación 
con las metas de logro parental, se asume la 
subteoría de contenido de metas que estudia 
las metas de las personas y su relación con la 
satisfacción de las necesidades básicas y el 
bienestar de los individuos. Además, plantea 
que las personas tienen una serie de metas 
de vida permanentes, que se articulan en 
dos categorías generales: metas intrínsecas y 
metas extrínsecas. Las primeras, asociadas a 
la motivación intrínseca, se vinculan con la 
satisfacción de las necesidades psicológicas 
que contribuyen al bienestar psicológico 
e incluyen cuatro contenidos: crecimiento 
personal, afiliación, salud y contribución a la 
comunidad. Las segundas, las metas extrín-
secas –asociadas a la motivación extrínseca–, 
se articulan en tres categorías: fama, apariencia 
física y éxito financiero. Se encuentran rela-
cionadas con las manifestaciones externas, 
con las reacciones de los otros, tienden a la 
comparación interpersonal, a las contingen-
cias de aprobación y se asocian a un pobre 
bienestar de las personas (Deci y Ryan, 2008; 
Kasser y Ryan, 1996).

Este planteamiento sugiere que, en el 

campo de la psicología motivacional, las 
metas de logro se explican cómo los esfuerzos 
que hace una persona para persistir y compro-
meterse con una tarea específica influyen en 
el modo en que se interpretan y asumen las 
distintas experiencias de vida a la que se ve 
expuesta (Inda-Caro, Rodríguez-Menéndez, 
Fernández-García y Viñuela-Hernández, 
2020). Desde esta perspectiva teórica, se han 
realizado estudios en el ámbito de la sociali-
zación familiar para conocer cómo las metas 
de los progenitores direccionan sus prácticas 
de crianza. 

En este orden de ideas, para Gonida y 
Cortina (2014), los objetivos de los progeni-
tores –metas de logro parental– pueden direc-
cionar las prácticas parentales. En esta misma 
línea, el estudio de Mageau, Bureau, Ranger, 
Allen y Soenens (2016) sistematiza tres tipos 
de metas de logro parental: (1) las metas orien-
tadas al dominio de la tarea, que son aquellas 
que se centran en la adquisición de los conte-
nidos del aprendizaje; (2) metas orientadas al 
éxito en el resultado de la tarea, que se centran 
en el reconocimiento externo del resultado 
de la tarea; y (3) metas orientadas a evitar el 
fracaso en la tarea, que consisten en impedir 
que los hijos e hijas cometan errores para que 
no se sientan inferiores o descalificados por 
los demás. El estudio de Mageau et al. (2016) 
demostró que los distintos tipos de orientación 
de metas estaban relacionados con diferentes 
modelos de conducta parental que influyen en 
el desarrollo psicosocial de los hijos. 

De este modo, Gonida y Cortina (2014) 
señalan que los objetivos de los progenitores 
pueden ser determinantes de las prácticas 
parentales, particularmente en relación con el 
apoyo a la autonomía y el control psicológico. 
El apoyo a la autonomía se define como la 
práctica parental que consiste en orientar a los 
hijos e hijas a pensar de manera autónoma y 
tomar decisiones en función de sus actitudes, 
intereses y valores (Ryan, Deci, Grolnick y 
La Guardia, 2006). Los progenitores apoya-
dores fomentan en sus hijos el desarrollo de 
conductas autónomas, que proveen oportuni-
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dades a sus hijos para la elección personal y 
la toma de decisiones en función de sus acti-
tudes, intereses y valores sin la dependencia 
paterna o materna.

En contraposición, el control psicológico 
es la práctica parental caracterizada por la 
intromisión en el desarrollo emocional de los 
menores y adolescentes a través de prácticas 
intrusivas como la inducción de sentimientos 
de culpa o vergüenza, así como el chan-
taje afectivo si el hijo o hija no satisface las 
demandas de los progenitores (Assor, Roth y 
Deci, 2004; Barber, 1996). El control psico-
lógico puede expresarse a través de distintas 
manifestaciones: falta de respeto, manipu-
lación, generar dependencia o autocrítica a 
sus hijos que pueden desencadenar conductas 
disruptivas, agresivas y ansiedad en la familia, 
en la escuela o en sus redes sociales, y reper-
cutir negativamente en el rendimiento acadé-
mico (Barber y Xia, 2013; Kuppens, Laurent, 
Heyvaert y Onghena, 2013; Pinquart y Kauser, 
2018; Scharf y Goldner, 2018).

En este contexto, Pomerantz y Eaton (2001) 
encontraron que la expectativa de perfección, 
éxito o temor al fracaso de algunos proge-
nitores explicaría más conductas de control 
psicológico que en aquellos progenitores sin 
estas expectativas. Para Grolnick (2003), 
estos resultados sugieren que la motivación 
extrínseca orienta a los padres hacia el éxito y 
a la evitación del fracaso en la tarea y, conse-
cuentemente, adoptan más estrategias de 
control parental, en tanto que, la motivación 
intrínseca orienta las metas de dominio de la 
tarea que explicaría las conductas de apoyo a 
la autonomía. En un estudio pionero, Gonida 
y Cortina (2014) proporcionaron evidencia de 
que las metas parentales pueden influir tanto 
en el control psicológico como en el apoyo a 
la autonomía. Ellos mostraron que cuando los 
padres respaldaban las metas de dominio de 
la tarea, ayudaban a sus hijos con su aprendi-
zaje, pero cuando los padres tenían metas de 
rendimiento o éxito en el resultado de la tarea, 
mostraban más prácticas parentales de control 
psicológico. 

Por otra parte, Grolnick, Weiss, McKenzie 
y Wrightman (1996) manifestaron que los 
acontecimientos estresantes, el bajo nivel 
económico y el desempleo son otros factores 
contextuales asociados con las prácticas de 
control y disminución de apoyo en la crianza 
de los hijos. De acuerdo con este plantea-
miento, los contextos influyen sobre la moti-
vación de las personas y sus relaciones. En 
este sentido, Ryan y Deci (2017) señalan que 
en el estudio de la motivación humana también 
se han estudiado los contextos sociales y los 
campos de actuación de los individuos que 
catalizan diferencias en la motivación intra e 
interpersonal. Es por ello que Bruno, Liporace 
y Stover (2020) reconocen que la motivación 
opera en tres niveles de generalidad: global, 
contextual y situacional. En el plano situa-
cional, Alonso y Román (2003) sostienen que, 
en padres y madres pertenecientes a entornos 
socioculturales vulnerables, la exigencia 
y el control priman sobre la expresión del 
afecto en la crianza. Los entornos vulnera-
bles pueden incluir privaciones en el ámbito 
educativo y ocupacional de los progenitores. 
Para Montroy, Bowles, Skibbe, McClelland 
y Morrison (2016), el nivel educativo de 
padres y madres es la variable con mayor 
poder predictivo para el desarrollo infantil, 
por ejemplo, padres con bajo nivel de instruc-
ción presentan limitaciones en apoyar la tarea 
escolar de los hijos.

Estos hallazgos, ajenos a la realidad ecua-
toriana, sugieren que las expectativas de logro 
parental, los factores sociales-contextuales, 
las presiones personales y el nivel educativo 
de los progenitores, en conjunto, se relacionan 
con las dimensiones de crianza. Se ha verifi-
cado que en la ciudad de Cuenca se han reali-
zado estudios descriptivos sobre estilos de 
crianza y sus dimensiones parentales (Clavijo 
et al., 2017; Clavijo, Palacios, Mora y Villavi-
cencio, 2018; Palacios, Villavicencio y Oleas, 
2015; Palacios et al., 2018). Sin embargo, 
no se han estudiado las determinantes de las 
prácticas de crianza. Por lo tanto, el objetivo 
de esta investigación responde a la necesidad 
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de identificar las metas de logro y prácticas 
parentales de apoyo a la autonomía y control 
psicológico para determinar la relación entre 
las medidas parentales, según el nivel de estu-
dios, el sexo tanto de los progenitores como 
de los adolescentes de Cuenca, Ecuador. 

Método

Participantes

Participaron 713 madres entre 29 y 66 años 
(M = 43 años; DT = 7), 543 padres entre 29 
y 74 (M = 46 años; DT = 8) y 1085 adoles-
centes entre 15 y 18 años (M = 16.1 años; DT 
= 1.1). Para el análisis de las características 
sociodemográficas sobre el nivel de estudios 
de los progenitores, se consideró la estructura 
del Sistema Educativo Intercultural vigente 
en Ecuador: Nivel de Educación Inicial, Nivel 
de Educación Básica (Preparatoria, Básica 
Elemental, Básica Media, Básica Superior) y 
Nivel de Bachillerato. 

El 2.7 % de madres poseen Educación 
Básica Media; el 31.8 % Educación Básica 
Superior, y un porcentaje similar culminó el 
Bachillerato; el 28.7 % nivel de estudios de 
grado universitario y el 4.9 % contaban con 
posgrado. En referencia a los padres el .5 % 
tiene Educación Básica Media, 31.7 % Educa-
ción Básica Superior, el 31.2 % Bachillerato, 
el 27.6 % nivel estudios de grado universi-
tario y el 9.5 % restante posgrado, datos que 
muestran, además, una asociación signifi-
cativa entre el sexo del progenitor y el nivel 
educativo alcanzado (X2(3) = 11.835, p < 
.01), por lo que se reporta un coeficiente de 
contingencia de .082, p < .01). En cuanto a los 
adolescentes, se trató de 506 mujeres (46.6 %) 
y 579 hombres (53.4 %). El 43.1 % ocupaban 
el primer lugar en orden de nacimiento, 28 % 
al segundo, el 16.6 % al tercero y el 10.1 % 
del cuarto al décimo lugar.

Instrumentos

Para la recolección de datos, padres/

madres y adolescentes asintieron completar 
los siguientes instrumentos:

Cuestionario parental de metas orientadas 
al logro (Inda-Caro et al., 2020) adap-
tado al español del instrumento Parental 
Achievement Goals AGQ (Mageau et al., 
2016). Este instrumento fue administrado 
a los progenitores y evalúa las metas de 
logro para sus hijos que consta de 11 
ítems, evaluados en escala Likert, desde 
no estoy de acuerdo (1) a muy de acuerdo 
(7). Contempla tres tipos de metas: (1) las 
metas orientadas al dominio de la tarea, 
que mide el interés de los progenitores 
en la eficacia de actividades y aprendi-
zajes, con una consistencia interna de α 
= .74; (2) las metas orientadas al éxito en 
el resultado de la tarea, definidas como el 
interés de los progenitores para que sus 
hijos sean los mejores en todas las activi-
dades que realizan, con una consistencia 
interna de α = .85; y (3) las metas orien-
tadas a la evitación del fracaso en la tarea, 
que evalúa las conductas parentales que 
impiden que sus hijos realicen aquellas 
tareas en las que pueden percibir que son 
menos competentes que los pares de su 
misma edad, meta presenta una consis-
tencia interna de α = .81 (Inda-Caro et al., 
2020). En esta investigación, los valores 
de consistencia interna en los tres domi-
nios fueron: α = .70 en metas orientadas 
al dominio de la tarea; α =.75 para metas 
orientada al éxito en el resultado de la 
tarea; y α =.78 en las metas orientadas a la 
evitación del fracaso en la tarea. 
Perceived Parental Autonomy Support 
Scale, P-PASS (Mageau et al., 2015). Es 
aplicado a los adolescentes y evalúa la 
percepción que tienen los hijos del apoyo 
parental a la autonomía y del control psico-
lógico de sus progenitores. Está formado 
por 24 ítems, evaluados en escala Likert, 
que va de 1 (no estoy de acuerdo) a 7 
(muy de acuerdo). Las dos dimensiones 
son: (1) apoyo a la autonomía que tiene, 
a su vez, tres subdimensiones: elección de 
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oferta en ciertos límites; explicar razones 
detrás de las demandas, reglas y límites, y 
ser consciente de aceptar y reconocer los 
sentimientos del hijo; (2) control psicoló-
gico, con tres subdimensiones: amenazar 
con castigar al hijo; inducir la culpa, y 
fomentar objetivos de rendimiento. El 
instrumento en este estudio presenta una 
alta consistencia interna en las dos dimen-
siones: para el apoyo a la autonomía α = 
.85 y para el control psicológico α = .84. 
El alfa del instrumento original para el 
apoyo a la autonomía reporta α = .85 y 
para el control psicológico α = .85. 

Procedimiento

Para la selección de las instituciones educa-
tivas se empleó un método polietápico, o sea, 
se fijó un número de 18 instituciones elegidas 
aleatoriamente que corresponden a cada nivel 
de bachillerato, a través de conglomerados. El 
tamaño de la muestra se calculó con nivel de 
confianza del 95 % y 3 % de margen de error. 

Antes de la recolección de la información, 
se contó con el respectivo asentimiento del 
uso de los datos y el consentimiento infor-
mado de los progenitores para autorizar la 
participación voluntaria de sus hijos e hijas en 
la investigación. La aplicación de los instru-
mentos, tanto para padres como adolescentes, 
tuvo una duración de 15 minutos. La presente 
investigación se acogió a los requerimientos 
científicos y deontológicos, aprobados por 
el Comité de Bioética del Área de la Salud 
(COBIAS) UC, que regula los proyectos de 
investigación en la Universidad de Cuenca y, 
para responder se contó con la autorización de 
las autoridades locales de Educación.

Análisis de los datos

La investigación asume un diseño cuan-
titativo, relacional de corte transversal. Los 
resultados generales de los cuestionarios apli-
cados se analizaron con medidas de tendencia 
central y dispersión, apoyados en el tamaño 

de la muestra y el comportamiento normal de 
datos según la prueba Kolmogorov Smirnov (p 
> .05). Se emplearon pruebas paramétricas, la 
prueba t de Student y ANOVA para la compa-
ración de grupos; la prueba Chi-Cuadrado de 
independencia para tablas de contingencia; el 
coeficiente de correlación r de Pearson para 
establecer la relación entre las metas paren-
tales con el control psicológico y el apoyo a 
la autonomía (α = .05). El procesamiento de 
datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
25.

Resultados

Se presentan los resultados en relación 
con el objetivo de la investigación. En primer 
lugar, las metas de logro parental de los proge-
nitores; luego la valoración que realiza el 
adolescente sobre el apoyo a la autonomía y 
el control psicológico parental, y finalmente, 
la relación entre dichos comportamientos con 
las características de los progenitores y el sexo 
de los adolescentes.

Progenitores y sus metas de logro 
parental

Las metas de logro orientadas al dominio 
de la tarea y al éxito en el resultado de la tarea 
de los progenitores eran elevadas, mientras 
que la evitación del fracaso en la tarea era 
ligera. Además, se logró diferenciar que en 
las madres predominaban las metas de logro 
enfocadas al éxito en el resultado de la tarea, 
mientras que en los padres se enfocaban en el 
dominio de la tarea. Sin embargo, en el caso 
de la madre no resultó estadísticamente signi-
ficativo en comparación al dominio de la tarea 
(t =.472; p = .637), mientras que en el caso del 
padre, el dominio de la tarea fue significativa-
mente mayor al éxito en el resultado de la tarea 
(t = 2.45; p = .014). También se encontró una 
mayor puntuación en las tres metas de logros 
de los padres en comparación a las metas de 
las madres (p < .05) como puede verse en la 
Tabla 1.
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Tabla 1.
Metas de logros de los padres hacia sus hijos

Madre Padre
Media DT Media DT

Dominio de la tarea* 5.19 .88 6.41 .81
Éxito en el resultado de la tarea* 5.78 1.16 5.91 1.08
Evitación del fracaso en la tarea* 2.60 1.61 2.67 1.60

Nota: *p < .05

Adolescentes: valoración del apoyo a la 
autonomía y el control psicológico de 
sus progenitores

La Tabla 2 muestra que el apoyo a la auto-
nomía resultó elevado y significativamente 
mayor al control psicológico (madre: t = 
31.28, p = .000; padre: t = 22.32, p =.000). 
En el apoyo a la autonomía, la subdimen-
sión referida al “ser consciente de aceptar 
y reconocer los sentimientos del hijo”, fue 
mayormente valorada en la madre. Mientras, 
en el caso del padre, la dimensión “explicar 
las razones detrás de las demandas, reglas 
y límites” presentó una puntuación mayor 
sin diferir significativamente con la madre. 
Respecto a la dimensión del control psicoló-
gico, se encontró que “fomentar objetivos de 

rendimiento” era la subdimensión más elevada 
en los progenitores, sin encontrar diferencias 
entre padre y madre. Se halló además una 
alta consistencia interparental en las dimen-
siones de apoyo (r = .691, p < .01) y control 
(r = .763, p < .01); es decir, que, a mayores 
manifestaciones de apoyo a la autonomía 
y control psicológico por parte de la madre, 
mayores manifestaciones de apoyo y control 
por parte del padre. Los datos muestran que el 
sexo de la madre y del padre presentan dife-
rencias significativas respecto al apoyo a la 
autonomía. Sin embargo, no se encontró dife-
rencias entre el sexo de los progenitores con 
el control psicológico, por lo que se destaca 
que fomentar objetivos de rendimiento en los 
hijos es similar en ambos progenitores.

Tabla 2.
Control y apoyo a la autonomía

Dimensiones y subdimensiones
 Madre Padre

t
M DT M DT

Apoyo*** 61.0 13.2 59.1 13.6 3.035***
Elección de oferta en ciertos límites 19.5 5.0 19.2 5.0 1.268

Explicar las razones detrás de las demandas, reglas 
y límites 20.6 5.0 20.1 5.1 2.257

Ser consciente de aceptar y reconocer los 
sentimientos del hijo*** 20.9 5.7 19.7 6.0 4.391***

Control 39.3 13.9 38.2 13.5 1.564
Amenazar con castigar al hijo 14.6 6.0 14.1 6.0 1.675

Inducir culpa 9.3 5.4 9.0 5.2 1.306
Fomentar objetivos de rendimiento 15.3 6.2 15.3 6.1  .308

Nota: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Adicionalmente, se identificó que el 63.4 % 
de las madres tenía elevadas manifestaciones de 
apoyo y el 7.6 % de control; el 8.4 % no reveló 
una tendencia definida hacia control psicológico 
o al apoyo a la autonomía, y el 20.6 % restante 
eran tan controladoras como apoyadoras. Por 
otra parte, el 64.8 % de los padres presentaba 
expresiones de apoyo a la autonomía; el 7.8 % 
al control psicológico; el 11.6 % no tenía una 
tendencia definida, y el 15.8 % restante tenía 
actitudes de control psicológico y apoyo a la 
autonomía evidentes de forma simultánea. Los 
resultados presentados permiten inferir que la 
práctica parental se manifiesta de una manera 
continua a través de la dimensión bipolar: el 
apoyo a la autonomía versus el control psicoló-
gico en ambos progenitores.

Características de los progenitores, 
apoyo a la autonomía-control 
psicológico y metas de logro parental: 
Interrelaciones

En el marco de la TAD, como se ha mencio-
nado anteriormente, los contextos sociales 

influyen sobre las personas y sus relaciones. 
En esta dirección, la práctica parental se confi-
gura en la interacción del contexto, específi-
camente, con las características de los proge-
nitores. Desde esta perspectiva, el nivel de 
estudios de los progenitores se relaciona con 
su motivación para mediar las expresiones de 
apoyo a la autonomía, el control psicológico y 
las metas de logro parental.

Como se apreciará en la Tabla 3, el nivel 
de estudios de las madres se relacionó direc-
tamente en un sentido positivo con la primera 
dimensión del apoyo a la autonomía “elec-
ción de oferta en ciertos límites” y la segunda 
dimensión de control psicológico de forma 
negativa “inducir a la culpa”. En el caso de los 
padres, también el nivel de estudios se rela-
cionó directamente con los tres dominios de 
apoyo a la autonomía: “elección de oferta en 
ciertos límites”, “explicar las razones detrás de 
las demandas, reglas y límites”, “ser consciente 
de aceptar y reconocer los sentimientos del 
hijo”. También se encontraron relaciones nega-
tivas con las dimensiones de control: “inducir 
culpa” y “fomentar objetivos de rendimiento”. 

Tabla 3.
Correlaciones del apoyo y control psicológico con las metas parentales y nivel de estudio de los 
padres

A1 A2 A3 C1 C2 C3
Nivel de estudios .204** .06 .072 -.02 -121** -.089

Madre
Dominio de la tarea .087 -.032 .041 -.017 -.029 -.034

Éxito en el resultado de la 
tarea .085 -.025 .042 -.019 -.028 -.049

Evitación fracaso en la 
tarea .092 -.019 .043 -.017 -.026 -.04

Nivel de estudios .194** .117** .100** -078 -.114** -.105**

Padre
Dominio de la tarea .05 .071 .03 .02 -.03 -.05

Éxito en el resultado de la 
tarea .06 .075 .04 .02 -.03 -.05

Evitación fracaso en la 
tarea .07 .072 .04 .02 -.03 -.05

Nota: *p < .05; **p < .01; ** p < .001 A1: Elección de oferta en ciertos límites; A2: Explicar las razones detrás de las 
demandas, reglas y límites; A3: Ser consciente de aceptar y reconocer los sentimientos del hijo; C1: Amenazar con 
castigar al hijo; C2: Inducir culpa; C3: Fomentar objetivos de rendimiento.
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Es importante mencionar que, a la par de los 
resultados anteriores, se encontró que el nivel 
de estudios de las madres se relacionó con sus 
metas de logro, es decir, aquellas madres con 
bachillerato tenían puntuaciones significati-
vamente mayores en las metas orientadas al 
dominio de la tarea (M = 5.22, DT = .87; F = 
7.74, p < .001) y al éxito en el resultado de la 
tarea que el resto de madres (M = 5.87, DT = 
1.15, F = 10.66, p < .001). Asimismo, aquellas 
madres con posgrado tenían mayores expre-
siones de evitación del fracaso en la tarea (M 
= 2.59, DT = 1.53, F = 10.14, p < .001). El 
nivel de estudios de la madre se relacionó 
levemente y en un sentido positivo con las 
metas de logro parental: dominio de la tarea 
(r =.139, p < .01), éxito en el resultado de la 
tarea (r =.158, p < .01) y evitación del fracaso 
en la tarea (r = .150, p <.01). 

En cuanto al nivel de estudios de los padres 
con educación básica se encontró una relación 
con las metas de logro parental orientadas 
al éxito en el resultado de la tarea (M = 6.1, 
DT=1.0, F = 3.28, p < .05) y la evitación del 
fracaso en la tarea (M = 3.12, DT = 1.67, F 
= 6.92, p < .001. Se evidenció también una 
correlación directa y leve del nivel de estudios 
con las metas de logro parental: dominio de la 
tarea (r =.185, p < .01), éxito en el resultado 
de la tarea (r =.189, p <.01) y evitación del 
fracaso en la tarea (r =.196, p <.01). 

Los valores presentados muestran que las 
metas de logro parental difieren según el nivel 
de estudios de los progenitores, lo que implica 
que las puntuaciones más altas en la meta, 
orientadas al dominio de la tarea –adquisición 
de aprendizajes–, están asociadas con el nivel 

de estudios del bachillerato de las madres. 
Cabe destacar que el bachillerato representa 
el mayor nivel de estudio para el 31.8 % de las 
madres. Por otra parte, las metas éxito de la 
tarea –reconocimiento externo–, y la evitación 
del fracaso en la tarea –evitar la descalifica-
ción– se relacionan con los padres que tienen 
educación básica o nivel bajo de estudios. En 
la Tabla 4 se observa que los hijos de madres 
con posgrado percibían mayores expresiones 
de “elección de oferta en ciertos límites” (F 
= 11.59, p < .0001), mientras que los hijos de 
madres con educación básica media y superior 
percibían mayores acciones de “inducir a la 
culpa” (F = 4.02, p < .01). Adicionalmente, 
los hijos de padres con posgrado declaran un 
apoyo a la autonomía evidentemente mayor 
(F(A1) = 7.11, p < .0001; F(A2) = 3.8, p < .01; F(A3) 
= 3.45, p < .01) y se observa que, a mayor nivel 
de estudios mayores expresiones de apoyo a la 
autonomía (r = .156, p < .001), y que aque-
llos con educación básica media manifiestan 
control psicológico a través de “inducir culpa” 
(F = 2.95, p < .05), y “fomentar objetivos de 
rendimiento” (F = 2.77, p < .05). 

Estos datos analizados evidencian que, 
tanto en madres como en padres, los puntajes 
promedio mayores de “apoyo a la autonomía” 
se ubican en los más altos niveles de estudio. 
Por el contrario, las puntuaciones altas del 
control psicológico se sitúan en el más bajo 
nivel de estudios. Cabe indicar que, a criterio 
de Montroy et al. (2016), el nivel educativo 
de padres y madres es la variable con mayor 
poder predictivo para el desarrollo de los 
menores y adolescentes.



Tabla 4.
Apoyo y control según el nivel de estudios de los padres

Nivel de estudios
A1 A2 A3 Apoyo C1 C2 C3 Control

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT

M
ad

re

E. Básica Media 17.4 5.6 19.8 5.7 19.6 5.6 56.6 15.1 15.8 5.6 9.7 5 15.7 6.4 41.1 13.4
E. Básica 
Superior

18.2 4.8 20 5 20.4 6 58.6 13.5 14.4 6.1 10.0* 5.7 16 5.8 40.6 14.1

Bachillerato 19.9 4.8 20.8 4.9 21.2 5.4 61.9 12.6 14.8 6 9.2 5.3 14.9 6.3 38.9 13.8
Universidad/

Técnico
20.4 5 20.5 5 21 5.7 61.9 13.4 14.5 6.2 8.7 5.2 15.1 6.1 38.3 13.6

Postgrado 20.9* 4.1 21.6 5.4 22 6.3 64.4 13.6 14.3 6.2 7.8 4.2 13.6 6.2 35.2 12.1

Pa
dr

e

E. Básica Media 18.8 1.5 19.5 3.7 18.8 6.4 57.0 11.0 18.8 7.9 6.3 3.9 16.3* 4.1 41.3 13.1
E. Básica 
completa

17.9 4.9 19.6 5.0 18.9 6.0 56.5 13.2 14.9 6.0 9.7* 5.5 16.3* 6.1 40.8 13.8

Bachillerato 19.3 5.2 20.2 5.0 20.1 6.0 59.7 13.8 13.7 6.1 8.9 5.3 14.8 6.1 37.5 13.7
Universidad/

Técnico
20.2 4.8 20.3 4.8 20.2 5.9 60.9 13.3 14.3 6.2 8.7 4.9 15.0 6.2 37.9 13.7

Postgrado 21.0* 5.1 22.6* 4.8 21.3* 5.8 64.5 13.9 12.8 5.7 7.3 4.5 14.1 6.1 34.0 11.3

Nota: *p < .05; **p < .01; ** p < .001. A1: Elección de oferta en ciertos límites; A2: Explicar las razones detrás de las 
demandas, reglas y límites; A3: Ser consciente de aceptar y reconocer los sentimientos del hijo; C1: Amenazar con 
castigar al hijo; C2: Inducir culpa; C3: Fomentar objetivos de rendimiento.

Sexo de los adolescentes, apoyo 
psicológico a la autonomía-
control y metas de logro parental: 
Interrelaciones

Por último, se aprecia en la Tabla 5 que 
las metas de logro parental de ambos proge-
nitores y las dimensiones del apoyo a la auto-
nomía en la madre no presentan diferencias 
significativas en relación con el sexo de los 
adolescentes. Sin embargo, en la valoración 
que realizan los adolescentes sobre el control 
psicológico de la madre se encontró que el 
“fomentar objetivos de rendimiento” es mayor 
en los varones en relación con las mujeres (t = 

-5.055, p < .0001). 
En el caso del apoyo a la autonomía de 

los padres, son los adolescentes varones los 
que declaran puntajes mayores a la dimensión 
“explicar las razones detrás de las demandas” 
(t = -2.526, p < .05), y para el control psicoló-
gico “fomentar objetivos de rendimiento” (t = 
-3.515, p < .0001). Además, los datos eviden-
cian que el control psicológico de ambos 
progenitores presenta diferencias estadísti-
camente significativas (tmadre = -2.19, p < .05; 
tpadre = -2.59, p < .05) según el sexo del adoles-
cente, por el que los adolescentes varones son 
quienes tienen un promedio mayor en relación 
con las mujeres.
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Tabla 5.
Apoyo, control psicológico y metas parentales según el sexo del adolescente y del progenitor

Progenitor Dimensiones 
Mujer Hombre

t
M DT M DT

Madre

Dominio de la tarea 6.38 .81 6.42 .81 -.67
Éxito resultado tarea 5.8 1.13 5.77 1.18 .435
Evitación fracaso la 

tarea 2.6 1.57 2.54 1.6 .517

A1 19.43 5.2 19.5 4.74 -.23
A2 20.46 5.11 20.82 4.82 -1.168
A3 20.59 6.08 21.18 5.38 -1.649
C1 14.44 6.21 14.72 5.9 -.76
C2 9.55 6.02 9.14 4.87 1.202
C3 14.32 6.22 16.24 6.05 -5.055***

Apoyo 60.41 13.95 61.54 12.53 -1.367
Control 38.28 14.66 40.19 13.09 -2.193*

Padre

Dominio de la tarea 6.37 0.8 6.45 .81 -1.189
Éxito resultado tarea 5.91 1.07 5.94 1.06 -.353
Evitación fracaso la 

tarea 2.76 1.59 2.58 1.59 1.439

A1 19.01 5.19 19.3 4.83 -.814
A2 19.64 5.23 20.53 4.81 -2.526*
A3 19.45 6.26 19.93 5.66 -1.148
C1 13.72 5.95 14.45 6.08 -1.74
C2 8.9 5.55 9.1 4.94 -.549
C3 14.43 6.19 15.93 6 -3.515***

Apoyo 58.13 14.13 59.89 13.08 -1.809
Control 36.94 13.87 39.42 13.18 -2.589*

Nota: *p < .05; **p < .01; *** p < .001 A1: Elección de oferta en ciertos límites; A2: Explicar las razones detrás de 
las demandas, reglas y límites; A3: Ser consciente de aceptar y reconocer los sentimientos del hijo; C1: Amenazar con 
castigar al hijo; C2: Inducir culpa; C3: Fomentar objetivos de rendimiento.

Discusión

Esta investigación ha identificado las metas 
de logro parental y su relación con el nivel de 
estudio y sexo de los progenitores; por otra 
parte, se ha analizado la valoración que realiza 
el adolescente sobre el apoyo a la autonomía 
y el control psicológico de sus progenitores, 
y se ha comprobado las posibles diferencias 

estadísticamente significativas según el sexo 
de los estudiantes y el nivel de estudios y sexo 
de los progenitores. 

Progenitores, metas de logro parental, 
sexo y nivel de estudios: Interrelaciones

Los resultados de la investigación mues-
tran que las metas de logro hacia el dominio 
de la tarea y al éxito en su resultado son las 
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predominantes en los progenitores cuen-
canos, mientras que la evitación del fracaso 
en la tarea se mostró baja. La identificación 
de las metas parentales es coincidente con lo 
encontrado en un estudio con progenitores 
de adolescentes de una universidad española 
(Inda-Caro et al., 2020). Estos datos sugieren 
que los progenitores, al priorizar la meta de 
logro hacia el dominio de la tarea, muestran 
interés en la eficacia de los aprendizajes y 
desarrollo de habilidades sobre el éxito en la 
realización de las tareas que realizan sus hijos 
e hijas.

En cuanto a la relación entre las metas 
parentales y el sexo de los progenitores cuen-
canos, los padres se orientan hacia el dominio 
de la tarea mientras que en las madres predo-
minan las metas enfocadas al éxito en el resul-
tado de la tarea. Mageau et al. (2016), en su 
investigación realizada con madres de adoles-
centes, encontraron un mayor número que 
presentan metas orientadas al éxito de la tarea 
seguidas por su dominio –resultados simi-
lares con los encontrados en este estudio–, 
en tanto que otra investigación realizada por 
Inda-Caro et al. (2020) mostraron que son los 
padres de los adolescentes quienes presentan 
valores más altos en el dominio de la tarea, 
resultado que es similar con lo encontrado en 
esta investigación. Estos datos indican que el 
sexo de los progenitores es un elemento dife-
renciador importante de las metas parentales. 
Como ya se señalara en los trabajos de Gonida 
y Cortina (2014), el éxito de la tarea se asocia 
con las prácticas controladoras y con la meta 
de dominio de la tarea a las prácticas de apoyo 
parental.

Por otro lado, los resultados indican que el 
nivel de estudios se relaciona con las metas 
de logro parental, es decir que los progeni-
tores con bajo nivel de estudios se orientan al 
éxito en el resultado de la tarea y a la evita-
ción del fracaso en la tarea, en tanto que aque-
llos con mayor nivel de estudios orientan sus 
metas de logro parental hacia el dominio de la 
tarea. En esta dirección, la subteoría de metas 
señala que los progenitores que orientan sus 

prácticas hacia el éxito de la tarea o hacia la 
evitación del fracaso tienden a usar prácticas 
de control psicológico (Gonida y Cortina, 
2014; Mageau et al., 2016). Los resultados 
encontrados sugieren que el nivel de estudios 
de los progenitores es uno de los factores del 
contexto que orientan las metas parentales; sin 
embargo, es una variable que necesita ser más 
investigada.

Adolescentes. Apoyo a la autonomía y 
control psicológico de sus progenitores

Respecto a la identificación del apoyo a la 
autonomía desde la percepción de los adoles-
centes cuencanos, se ha encontrado que el 
apoyo a la autonomía de los progenitores es 
alto y significativamente mayor al control 
psicológico. La subdimensión de apoyo “ser 
consciente de aceptar y reconocer los senti-
mientos del hijo” es la afirmación más valo-
rada en las madres; mientras “explicar razones 
detrás de las demandas, reglas y límites” es 
la subdimensión de apoyo más puntuada en 
la evaluación de los padres. Los resultados 
de este estudio muestran cierta similitud con 
una investigación con 1400 padres y madres 
que reportó que las madres interactúan con 
los hijos a través de estrategias de inducción 
positiva y monitorizan las actividades de sus 
hijos (Schvaneveldt, 2014). Así también, 
estudios previos reportan que madres y 
padres de nueve países –China, Colombia, 
Italia, Jordania, Kenia, las Filipinas, Suecia, 
Tailandia y los Estados Unidos– reportan un 
alto grado de afecto y un bajo grado de hosti-
lidad o rechazo parental (Putnick, Lansford, 
Chang, Deater-Deckard, Di Giunta y Pasto-
relli, 2012). Es relevante destacar que el apoyo 
a la autonomía del adolescente se asocia posi-
tivamente con el dominio de la tarea y respon-
sabilidades, la competencia académica del 
adolescente, el compromiso con el colegio, 
la competencia social, el dominio y la auto-
estima, y se correlaciona negativamente con 
el abuso de sustancias y conductas problemá-
ticas (Grolnick et al., 2014; Skinner y Edge, 
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2002). Por el contrario, el control psicológico 
o prácticas punitivas pueden desencadenar 
conductas disruptivas y agresivas, ansiedad, 
y repercutir negativamente en el rendimiento 
académico y en el desarrollo de la empatía 
en los adolescentes (Barber y Xia, 2013; 
Kuppens, Laurent, Heyvaert y Onghena, 2013; 
Paez y Rovella, 2019; Pinquart y Kauser, 
2018; Scharf y Goldner, 2018).

Relación entre el nivel de estudios y el 
sexo de los progenitores con las metas 
parentales, el apoyo a la autonomía y el 
control psicológico 

Esta investigación ha encontrado una rela-
ción entre el nivel de estudios de los progeni-
tores con el apoyo a la autonomía y el control 
psicológico. En la dimensión de apoyo se 
observa que madres y padres con posgrado 
expresan “elección de ofertas en ciertos 
límites” a sus hijos e hijas, mientras que, en la 
dimensión de control psicológico los proge-
nitores con educación básica manifiestan 
“inducción a la culpa”. Sin embargo, son los 
padres con educación básica los que mayor-
mente fomentan “objetivos de rendimiento”. 
Estos resultados revelan que, a mayor nivel de 
estudios es mayor el apoyo a la autonomía y 
a menor nivel de estudios es mayor el control 
psicológico. Esta valoración realizada por los 
adolescentes es similar a estudios que reportan 
que un menor nivel de estudios de los padres 
está asociado con prácticas más severas, mien-
tras que un nivel de estudio mayor se relaciona 
con prácticas más inductivas (Gámez-Guadix 
y Almendros, 2015).

Respecto al sexo de los progenitores, se 
aprecia que en el control psicológico la subdi-
mensión “fomentar objetivos de rendimiento” 
es predominante en ambos progenitores. 
Sin embargo, los adolescentes declaran que 
perciben mayor control psicológico de las 
madres que de los padres, especialmente en 
las subdimensiones “amenazar con castigar 
al hijo” e “inducir la culpa”. Estos resultados 
son coincidentes con otros estudios, uno de 

ellos realizado en Cuenca, que encontró que 
las manifestaciones de control, agresión y 
rechazo por parte de las madres hacia sus hijos, 
tienden a ser mayores que la de los padres 
(Palacios et al., 2018). Otro estudio reporta 
que las madres mexicanas son más controla-
doras que los padres (Esteinou, 2015). Estu-
dios similares reportan que el control ejercido 
por las madres españolas es mayor a la falta 
de disciplina y la indulgencia de padres espa-
ñoles. Las diferencias de los padres en cuanto 
a la disciplina parental indica que las madres 
emplean más agresión psicológica, como: 
castigo, amenazas, culpa y mayor control 
conductual que los padres (Gámez-Guadix 
y Almendros, 2015). De estos resultados se 
constata que las madres del presente estudio 
se muestran más controladoras que los padres, 
al expresar frecuentemente mayor control y 
presión para el logro de objetivos de rendi-
miento, amenaza de castigo e inducción a la 
culpa con sus hijos e hijas.

En cuanto a la relación entre las metas 
de logro parental y la dimensión apoyo a la 
autonomía versus el control psicológico, esta 
investigación no halló una correlación signi-
ficativa entre estas dos variables de estudio. 
Este resultado es similar al encontrado por 
Mageau et al. (2016). Cabe destacar que no 
se hallaron investigaciones interesadas en esta 
relación; sin embargo, en el marco de la TAD, 
la subteoría de contenido de metas señala que 
cuando estas están orientadas al dominio de 
la tarea son precursoras de mejores resultados 
en el aprendizaje y generadores de apoyo a la 
autonomía en los hijos (Elliot y McGregor, 
2001). Así también, Gonida y Cortina (2014) 
reportaron que el apoyo a la autonomía en 
la ejecución de la tarea era predictor de la 
percepción de eficacia en los hijos. 

Según la relación encontrada en este 
estudio, las metas parentales, el apoyo a la 
autonomía y el control psicológico se aprecia 
que el nivel de estudios de los progenitores 
es una de las variables más consistentes para 
diferenciar las prácticas parentales. Cabe 
destacar que este hallazgo avala investiga-
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ciones previas que han encontrado un efecto 
en el desarrollo de la personalidad de los 
adolescentes, su adaptación social y acadé-
mica, al igual que su influencia sobre las 
creencias, comportamientos y expectativas de 
los hijos (Gasa, Pitsoane, Molepo y Lethole., 
2018; Morsy y Rothstein, 2015). Igualmente, 
tal como indican Rodríguez y Guzmán (2019), 
el nivel educativo de los padres es uno de los 
factores familiares que inciden en el rendi-
miento académico de los estudiantes. El nivel 
de estudios de padres y madres es la variable 
con mayor poder predictivo para el desarrollo 
de los hijos (Montroy et al., 2016; Neidhöfer, 
Serrano y Gasparini, 2018). 

Sexo de los adolescentes y apoyo a la 
autonomía-control psicológico, y metas 
de logro parental: Interrelaciones

Finalmente, se revisó la relación entre el 
sexo de los adolescentes y las prácticas paren-
tales. Los resultados muestran una ausencia 
de diferencias significativas entre el sexo 
de los adolescentes con las metas de logro 
parental de ambos progenitores y el apoyo 
a la autonomía de la madre, mientras que el 
control psicológico de ambos progenitores 
presenta diferencias según el sexo del adoles-
cente, con mayor diferencia en los varones 
que en las mujeres. Esta diferencia de sexo 
es coincidente con otros estudios (García-Li-
nares y Carpio, 2015; Rodríguez, del Barrio 
y Carrasco, 2009), que observaron que los 
hijos varones son más sensibles al control, la 
supervisión, la autoridad y la hostilidad, tanto 
de las madres como de los padres, en tanto, 
que las mujeres responden a prácticas más 
asociadas al afecto y menores expresiones de 
hostilidad. Estos resultados pueden explicarse 
por los estereotipos de género que responden 
a normativas culturales que determinan varia-
ciones en la crianza materna y paterna (Rodrí-
guez, del Barrio y Carrasco, 2009).

En conclusión, los resultados ponen de 
manifiesto que los progenitores de los adoles-
centes de Cuenca, Ecuador, que participaron 

en la investigación, reportan las tres metas de 
logro parental hacia sus hijos que están clara-
mente diferenciadas por el sexo de los proge-
nitores; o sea, mientras las madres orientan 
sus prácticas al éxito en el resultado de la tarea 
direccionada al cumplimiento de la tarea, los 
padres lo hacen en vistas al dominio de la tarea 
que orienta el aprendizaje en los hijos e hijas.

Por otra parte, cabe destacar que los adoles-
centes perciben de sus madres y de sus padres, 
elevadas puntuaciones de apoyo a la autonomía 
y menores puntuaciones de control psicológico. 
Este es un resultado esperanzador porque, como 
se ha mencionado anteriormente, el apoyo a la 
autonomía es la práctica parental que favorece 
la satisfacción de las necesidades básicas de 
los hijos e hijas y, consecuentemente, su bien-
estar psicológico. No obstante, un porcentaje 
menor de adolescentes perciben de sus proge-
nitores control psicológico. De ello se deriva 
como líneas futuras de investigación, por una 
parte, el estudio de las consecuencias de esta 
práctica parental en el desenvolvimiento social 
y personal de los adolescentes y, por otra parte, 
desde una perspectiva aplicada de la teoría de 
la autodeterminación, la necesidad de imple-
mentar proyectos de parentalidad positiva que, 
mediante el apoyo a la autonomía, impulse a 
los progenitores a desarrollar el bienestar de 
sus hijos e hijas. 

Por último, cabe mencionar que esta inves-
tigación ha contribuido al conocimiento –en 
sus inicios, escaso–, de la relación entre el 
nivel de estudio de los progenitores con las 
metas de logro y las prácticas parentales. Los 
resultados corroboran que el nivel de estu-
dios de padres y madres es la variable con 
mayor poder predictivo para el desarrollo de 
los menores y adolescentes. Entre las limita-
ciones de esta investigación se destaca que no 
se consideró el rendimiento académico de los 
adolescentes. Relacionar esta variable con las 
metas y prácticas parentales hubiera permi-
tido no solo ampliar la relación con las varia-
bles de estudio, sino evidenciar la influencia 
de las prácticas parentales en el desarrollo 
académico de los adolescentes. 
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