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Resumen 
El asentamiento en una sociedad distinta a la propia supone un importante esfuerzo de ajuste. Un desafío relevante para las familias 
que migran, es realizar un balance entre las formas de crianza propias de la cultura de origen y aquellas de la cultura receptora, lo cual 
recibe el nombre de “aculturación parental” (Bornstein & Bohr, 2011). El presente artículo es una revisión teórica de una esfera espe-
cífica de la parentalidad conocida como cogniciones parentales y cómo varían en contexto migratorio. Las cogniciones parentales se 
refieren a esquemas mentales que organizan atribuciones, percepciones, actitudes, metas, expectativas y conocimiento acerca de la 
crianza y el desarrollo óptimo infantil (Bornstein, 2017). El presente artículo incluye 14 artículos seleccionados desde PsycInfo EBSCO, 
Psychology Data Base (ProQuest) y portales de búsquedas. Las conclusiones abordan una discusión respecto de la variación de dichas 
cogniciones, y cómo aportan al campo de conocimiento en el ámbito de la aculturación parental.
Palabras claves: Migración, parentalidad, aculturación parental, cogniciones parentales

Abstract
Settlement in a society that differs from one’s own implies an important effort of adjustment. An important challenge for immigrant 
families is to balance the way parenting is encouraged regarding their own culture, with the way parenting is expected in the recei-
ving culture. This is known as “parental acculturation” (Bornstein & Bohr, 2011). This article is a theoretical review of a specific sphere 
of parenting known as parental cognitions, and how they vary in the migratory context. Parental cognitions refer to mental schemes 
that organize attributions, perceptions, attitudes, goals, expectations, and knowledge about parenting and optimal child development 
(Bornstein, 2017). This article includes 14 articles selected from PsycInfo EBSCO, Psychology Data Base (ProQuest) and search portals. 
The conclusions address a discussion regarding the variation of these cognitions, and how they contribute to the field of knowledge of 
parental acculturation.
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Introducción

La migración humana se refiere a todo tipo de despla-
zamiento de la población que se produce desde un lugar de ori-
gen a otro destino, ya sea estacional o definitiva (Salvador, 2012). 

Hoy en día, se reconoce que es un fenómeno que se vive a es-
cala mundial, estimándose que para el año 2017, el 3,4% de la 
población mundial total se encontraba en tránsito (Naciones 
Unidas, 2017). 

Si bien la migración humana es tan antigua como la historia 
de la humanidad (Salvador, 2012), actualmente ha tenido que 
enfrentar la normatividad que cada país establece para permi-
tir el ingreso de nuevos habitantes (Castro, 2007).

Por otra parte, los motivos por los cuales las personas deci-
den migrar, también han cambiado. El presente artículo pone 
énfasis en que muchos adultos deciden migrar con el objetivo 
de brindar mejores condiciones y oportunidades a sus hijos. 
Es decir, se pone énfasis en la migración como una decisión 
parental (Gallardo, 2019; Perreira, Chapman y Stein, 2006).

Esto es un desafío desde el punto de vista de las ciencias so-
ciales, puesto que ha implicado desarrollar nuevas herramien-
tas para comprender la realidad de las personas en proceso 
de asentamiento. Dicha comprensión es aún más sensible 
cuando se considera la variable familia como campo de estu-
dio (Aguilar y Burashi, 2011).

De este modo, el presente artículo tiene como objetivo profun-
dizar en un ámbito específico de la migración. Puntualmente, 
se abordará el proceso de aculturación parental, el que busca 
describir los procesos por los que atraviesan padres y madres 
que están en proceso de asentamiento en un país distinto al 
propio. 

Migración y aculturación
El asentamiento en una sociedad distinta de la propia supone 
un importante esfuerzo de ajuste (Micolta, 2007). De acuerdo 
a la Teoría de Aculturación de Berry (1997), entrar en contac-
to con una cultura distinta a la propia implica una serie de 
ajustes psicológicos y culturales. Dentro de los primeros, una 
persona que migra confronta su propia identidad cultural y 
conductas sociales (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). Del 
mismo modo, debe realizar cambios en las costumbres, vida 
económica y política (Berry et al, 2006), sumado a la experien-
cia de duelo que implica dejar a la familia, amigos, los paisajes 
propios del país de origen, la seguridad física, y en muchos ca-
sos, perder la posibilidad de hablar el idioma materno (Acho-
tegui, 2009).

Si bien, el concepto de aculturación ha sido criticado (Berry, 
1997; De Haan, 2011; Orozco, 2018), en salud mental ha sido útil 
para comprender que cuando los desafíos de adaptación so-
brepasan las herramientas de adaptación, las personas están 
más sensibles a desarrollar sintomatología ansiosa, trastornos 
depresivos y psicosomáticos, lo que se conoce como estrés 
por aculturación (Urzua, Heredia, Caqueo-Urizar, 2016). 

Lo anterior es particularmente sensible, considerando la rele-
vancia que tiene el bienestar personal de los padres en el de-
sarrollo óptimo de los hijos (Kotchick & Forehand, 2002). Más 
aún, es importante destacar que la migración no solo es un 

factor de riesgo para la primera generación de migrantes, sino 
que se ha observado repercusiones en la segunda y tercera 
generación, sobre todo cuando existe la vivencia de no llegar 
a ser ciudadanos de pleno derecho en la sociedad de acogida 
(Achotegui, 2009).

Parentalidad en contexto de migración
Varios son los factores que pueden afectar la esfera de la pa-
rentalidad en contexto de migración. A grandes rasgos, se 
podría dividir la migración en tres tiempos, y de ahí derivar 
distintos desafíos.

Por ejemplo, dentro del periodo previo a la migración, es im-
portante considerar los valores culturales en los que se en-
contraba inserta la familia (De Haan, 2011) y más aún, el con-
texto y los motivos que llevaron a la familia a migrar (Aruj, 
2009). En términos generales, es distinto migrar para mejorar 
las oportunidades de desarrollo, que migrar en condición de 
refugiado.

Dentro del contexto del momento de la migración, es relevan-
te considerar cómo el país acoge a la familia a través de sus 
políticas de migración (Bornstein, 2017), y considerar si es que 
algún integrante estuvo expuesto a alguna situación traumáti-
ca como violencia, pérdidas, separaciones, entre otras (CIDH, 
2015).

Por otra parte, posterior a la migración, se encuentra el de-
safío de ejercer la parentalidad a distancia o conformar una 
familia transnacional (Cerda, 2014); la pérdida de referentes y 
apoyo social (Ali, 2008; Belsky, 1984; Bornstein & Bohr, 2011), 
la percepción de pertenecer a un grupo minoritario (De Haan, 
2011), y todos los aspectos relacionados con la estructura de 
apoyo y oportunidades que se brinda a la familia migrante. 

Dentro de los elementos post- migratorios, se ha comenzado 
a introducir la noción de aculturación parental (Bornstein & 
Bohr, 2011; Gallardo, 2019) para explicar que los padres en-
frentan el dilema de abandonar -o no- las formas de ejercer 
la parentalidad de la propias de la cultura de origen, y adoptar 
-o no- las formas de ejercer la parentalidad en la cultura re-
ceptora. 

Esto es particularmente sensible, puesto que todas las cul-
turas tienen pautas específicas de crianza que se transmiten 
transgeneracionalmente, y que validan el significado de llevar 
a cabo una “una parentalidad exitosa” (Bornstein & Bohr, 2011; 
Keller, Bettina, Monika, Relindis, Borke y Jensen, 2006; Roer-
Strier, 2011). 

De este modo, criar en una cultura distinta a la inicial, implica 
poner en tensión las expectativas de ser padres validadas por 
la cultura de origen, en relación a las expectativas y demandas 
asociadas a los roles parentales propios de la cultura recepto-
ra (Roer-Strier, 2011). 

Este proceso de aculturación particular de la esfera de la pa-
rentalidad, podría implicar un cuestionamiento a la forma en 
que se piensa que se debe ejercer la parentalidad -cognicio-
nes parentales-, lo cual tendrá un efecto en la forma en que se 
lleva a cabo la parentalidad. 

A continuación, se revisa el concepto de cogniciones parenta-
les, explicando qué son y por qué son relevantes en el estudio 
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relacionado con parentalidad migrante.

Cogniciones Parentales
Las cogniciones parentales son esquemas mentales respecto 
de la forma en que se piensa que se debe ejercer la paren-
talidad. Tomando la definición de Segal (1988), un esquema 
mental se forma a partir de un cuerpo de conocimiento y ex-
periencias pasadas que modelan nuestra forma de percibir e 
interpretar el mundo y a nosotros mismos, modelando nuestra 
conducta.

En la esfera de la parentalidad, dichos esquemas mentales in-
cluyen los modelos de crianza observados de sus respectivos 
cuidadores significativos, sumado a la experiencia actual sien-
do padres (Grusec & Danyliuk, 2014). 

Más específicamente, las cogniciones parentales incluyen 
atribuciones, percepciones, metas, expectativas y cono-
cimiento acerca de la crianza y el desarrollo óptimo infantil 

(Bornstein, 2017; Cote, Kwak, Putnick, Chung & Bornstein, 
2015). Dichas cogniciones afectan el desarrollo de los niños 
a través del efecto mediador que tienen sobre las prácticas 
parentales (Bugental & Johnston, 2000). 

Dado que las cogniciones parentales son esquemas modula-
res, se han definido y estudiado de forma separada. De este 
modo, el presente artículo incluye estudios relacionados con 
las atribuciones, autopercepciones, actitudes, conocimiento, 
creencias y autoeficacia parental. La tabla 1 incluye una defi-
nición de cada cognición parental.

Las cogniciones parentales han comenzado a estudiarse den-
tro del contexto de migración, puesto que los padres, madres 
y cuidadores están sujetos a nuevos desafíos, presiones so-
ciales, y falta de referentes (Bornstein & Bohr, 2011; Grace, 
2014). De este modo, podrían realizar cambios -conscientes 
o no- en su forma de llevar a cabo su parentalidad (Bornstein, 
2017).

Tabla 1. Definición de los sub-componentes de las cogniciones parentales

Cognición Parental Definición

Atribuciones Parentales Atribuciones que los padres hacen respecto del éxito y el fracaso 
en la parentalidad (Bornstein & Cote, 2004).

Actitudes y Creencias Parentales
Creencias relacionadas con el rol que debe tener un cuidador. Del 
mismo modo, tipo de control y límites que se utiliza en la crianza 
(Grusec & Danyliuk, 2014).

Autoeficacia Parental
Creencia de tener la habilidad o capacidad para influir en los hijos 
y en su entorno de forma exitosa para ayudar en su desarrollo 
(Dumka, González, Wheeler & Millsap, 2010).

Autopercepción Parental

Sensación de competencia en rol de cuidador, sumado a la satis-
facción percibida en el rol de padre/madre y capacidad de balan-
cear la parentalidad con otros roles sociales. (Bornstein & Cote, 
2004; Cote & Bornstein, 2003; Bornstein, Hahn & Haynes, 2011).

Conocimiento Parental

Cómo los cuidadores comprenden que hay que cuidar a los niños 
y el rol que cumplen ellos en la vida de sus hijos, satisfaciendo 
las necesidades biológicas, físicas y socioemocionales durante su 
desarrollo (Bornstein et al, 2010; Tardif-Williams & Fisher, 2009). 

El presente estudio
La relevancia consiste en comprender el proceso de acultu-
ración parental, el cual ha sido escasamente estudiado, y me-
nos aún en idioma español. Es más, varios artículos ocupan la 
noción de aculturación parental para referirse al proceso de 
adaptación personal de los padres, y no necesariamente al 
proceso de adaptación en la esfera de la parentalidad (Borns-
tein & Bohr, 2011; Gallardo, 2019), tal como se expone en el 
presente artículo. 

Algunos resultados parciales y reflexiones han sido problema-
tizados previamente (Gallardo, 2018). Sin embargo, el presen-
te artículo es una sistematización más completa y actualizada.

Método

Unidad de Análisis
Se realiza una revisión teórica de las investigaciones que con-
sideran los estudios relacionados con cogniciones parentales 
específicas (atribuciones, autopercepción, actitudes, cono-

cimiento, autoeficacia, creencias) en familias en proceso de 
asentamiento. Se revisaron las siguientes bases de datos: Psy-
cInfo EBSCO y Psychology Data Base (ProQuest), además de 
artículos encontrados a través del portal Google Académico. 

Como criterio de inclusión, se utilizó 1) La inclusión de al menos 
una cognición parental; 2) Medición en contexto de migración 
externa; 3) Artículo desde el año 2000.

Selección de Artículos
Se eliminaron todos los artículos repetidos. Se revisaron los re-
súmenes para ver si los artículos cumplen con los criterios de 
inclusión, aceptando artículos en español e inglés. Posterior-
mente, se revisaron los artículos completos.

Extracción de información y análisis
Se diseñó una matriz en Microsoft Excel que incluye: 1) Auto-
res; 2) Cogniciones Parentales 3) Metodología; 4) Instrumento 
Utilizado; 5) Número de Participante; 6) Criterios de Agrupa-
ción y Resultados.
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Selección de artículos
La búsqueda reportó 14 artículos (Tabla 2), que cumplieron 
con los requisitos de formar parte de la investigación llevada 
a cabo en padres, madres o cuidadores migrantes, incluyendo 
al menos una cognición parental. Se excluyeron estudios rela-
cionados con familias transnacionales, viviendo Trastorno por 

Estrés Post Traumáticos, duelos, familias en contexto de asilo 
y otras situaciones que en condiciones normales también pu-
diesen afectar la esfera de la parentalidad.

Tabla  2. Resumen de los principales estudios sobre cogniciones parentales en contexto de migración

Autor/es CP Método/ 
Instrumento N Total Criterio de 

agrupación Resultados

Buki et al, 2003 AtP Cuantitativo: 
Parent Success Indicator 
(PSI)
(Strom & Strom (1998)

95 
Madres

-95 madres de origen 
chino viviendo en Estados 
Unidos.
Hijos: Adolescencia tem-
prana
Permanencia: 28 años en 
promedio

Madres perciben menor ni-
vel de satisfacción cuando 
existe una mayor brecha 
por aculturación.

Bornstein & Cote, 
2004

AtP Cuantitativo:
Parental Attribution Ques-
tionaire (MacPhee, et al, 
1985)

231 
Madres

-38 madres migrantes japo-
nesas en EEUU
-36 madres migrantes 
argentinas en EEUU
-34 madres japonesas y 46 
madres argentinas.

Continuidad de las atribu-
ciones parentales respecto 
del país de origen.

APP Self-Perception of the 
Parental Role (MacPhee, 
et al, 1986)

-86 madres EEUU
Hijos: 20 meses de edad.
Permanencia: NR

La APP varió de acuerdo 
al nivel de aculturación 
en madres japonesas y 
argentinas

Bornstein y Cote, 
2004

CP Cuantitativo:
The Knowledge of Infant 
Development Inventory 
(MacPhee, 1981)

114 
Madres

-Madres japonesas y argen-
tinas migrantes en EEUU
Hijos: 20 meses de edad.
Permanencia: NR

No existe cambio debido al 
proceso de aculturación.

Ali, 2008 AEP Cualitativo: Focus Group y 
entrevistas individuales.

Focus:
NR
Entrevistas: 
42

Diversidad étnica.
Permanencia: <5 años. 

Baja sensación de AEP 
debido a problemas 
económicos, percepción 
de discriminación a hijos, 
percepción de brecha por 
aculturación.  

Izzo et al., 2008 AEP Cuantitativa:
NR

NR Madres migrantes mexica-
nas en EEUU

La autoeficacia parental 
funciona como mediador 
entre AS y PP. 

Costigan & Su, 
2008

CrP Cuantitativo: 94 
parejas

Parejas chinas viviendo en 
Canadá
Hijos: 9-14 años
Permanencia: NR

Entre más arraigadas sean 
las creencias parentales 
respecto del país de origen, 
menos cambio habrá inde-
pendiente del intercambio 
con la cultura receptora.

Yaman et al., 2010 AcP Cuantitativo: 
Filmación de actividad 
educativa, codificada 
en las dimensiones de 
control autoritativo/ auto-
ritarios.

147 
Madres

147 Madres turcas de se-
gunda generación viviendo 
en Holanda y 70 madres 
holandesas. 
Hijos: 15-24 meses de edad
Años de Permanencia: NR

Madres turcas (cultura 
colectivista) que perciben 
mayor cercanía a la cultura 
receptora (Cultura invi-
didualista) modifican actitu-
des parentales.

Tajima & Harachi, 
2010

CrP Cuantitativo:
Cuestionario basado en 
el Child Development 
Survey of the Panel Study 
on Income Dynamics (Ho-
fferth, Davis-Kean, Davis, 
& Finkelstein, 1998)

327 
Madres y 
padres

153 familias de Cambodia y 
155 familias de Vietnamita

Las creencias parentales se 
modifican en el contexto de 
aculturación de los padres
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Costigan et al, 2011 AEP Cuantitativo:
Parenting Self-Agency 
Measure (Dumka, Stoer-
zinger, Jackson, & Roosa, 
1996).

177 
Madres y 
padres

177 madres y padres chinos 
viviendo en Canadá.
Hijos: 10-14 años
Permanencia: 7 años aprox.

La AEP es un mediador entre 
el involucramiento en con 
cultura receptora y un mejor 
ajuste psicológico y mejores 
prácticas parentales. Se 
señala que padres y madres 
más involucrados a la vez tie-
nen mejor manejo del idioma 
y posibilidad de participar en 
redes de apoyo.

Nesteruk & Marks, 
2011

AcP Cualitativo: Entrevistas 50 
Familias

Familias profesionales de 
Europa del Este viviendo en 
EEUU. Alto nivel educativo. 
Hijos: 8 meses-24 años.
Años de Permanencia: 5-24 
años

Integración de los valores 
colectivista e individualista 
benefician la integración y 
desarrollo de confianza en 
los hijos.

Lansford et al., 2011 AtP Cuantitativo:
Parent Attribution Test 
(Bugental & Shennun, 
1994)

139
Madres/ 
padres

-62 familias EEUU
-44 familias Latinoamerica-
nas
-33 familias Afroamericanas
Años de permanencia: NR.

Familias de distintos orí-
genes tienen las mismas 
atribuciones, pero difieren en 
que padres y madres EEUU 
tienen menor nivel de atribu-
ciones cuando la situación 
escapa de control.

AcP Parental Modernity Inven-
tory (Schaefer & Edger-
ton, 1985)

-Familias latinomericanas y 
afrodescendientes muestran 
mayor nivel de actitudes 
autoritarias.

Cote et al., 2015 AtP

APP

Cuantitativo:
Parental Attribution Ques-
tionaire (MacPhee, et al, 
1985)
Self-Perception of the 
Parental Role (SPPR) (Ma-
cPhee, Benson & Bullok, 
1986)

179 
Madres

-50 madres migrantes corea-
nas en EEUU
-73 madres coreanas en su 
país de origen.
-56 madres angloamerica-
nas.
Años de permanencia:
17.36 años madres coreanas.

Se observan variación de las 
atribuciones parentales en 
madres de origen coreano, 
lo cual se atribuye al tiempo 
que han transcurrido las ma-
dres en la cultura receptora.
Se observan diferencias en 
la autopercepción parental 
entre los 3 grupos.

Huang et al, 2017 CrP Cuantitativo: Cultural 
socialization (CS)-SF 
(Calzada et al, 2011)

168 
Familias 

-Madres y padres asiáticos 
de origen asiático viviendo 
en EEUU

Padres y madres que logran 
un biculturalismo, muestran 
menos castigos físicos y a 
la vez sus hijos presentan 
menos conductas proble-
máticas.

Peacock-Chambers 
et al, 2017

AEP Cuantitativo:
Parenting Task Index-
Toddler Scale

144 
Madres

-36 madres nativas de Esta-
dos Unidos.
-36 madres nativas de Esta-
dos Unidos.
-50 madres migrantes
hispanoparlantes
Hijos: 15 a 36 meses de edad.

Bajo nivel de AEP se relacio-
nó con país de origen de la 
madre e idioma nativo, sobre 
todo en madres de bajo NSE.

Nota. Resultado de la revisión bibliográfica. Cuanti= Cuantitativo; Cuali= Cualitativo; CP= Cognición Parental,; NR= No Reportado; 
AS= Apoyo Social; PP= Prácticas Parentales; AtP= Atribuciones Parentales; APP= Auto-percepción Parental; CP= Cogniciones 
Parentales; AEP= Auto-Eficacia Parental; AcP= Actitud Parental, CrP= Creencias Parentales

Resultados

Atribuciones Parentales
Una primera cognición parental estudiada fueron las atribu-
ciones parentales. Dentro de la revisión se encontró que exis-

ten atribuciones que son “reforzadoras del ego” puesto que 
los cuidadores asumen la responsabilidad por los logros en la 
crianza de sus hijos; “defensoras del ego” que están al servicio 
de evitar responsabilidad frente al fracaso de los hijos (Cote et 
al., 2015), y la “supresión del ego” (ego-enhancement) la cual 
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consiste en quitarse a sí mismo protagonismo en relación a 
los resultados. 

De acuerdo a Cote y colegas (2015), las atribuciones paren-
tales tienen un fuerte arraigo cultural. Por ejemplo, culturas 
individualistas promueven estilos de parentalidad más “re-
forzadoras del ego”, mientras que las culturas colectivistas 
promueven más la “supresión del self” como mecanismo para 
sostener la armonía grupal. Un ejemplo de esto, es que de 
acuerdo a Landford y colegas (2011) padres/madres prove-
nientes de distintos orígenes culturales viviendo en Estados 
Unidos sostienen atribuciones similares, pero que padres y 
madres de origen americano reportan menor nivel de atribu-
ción respecto de situaciones que escapan del control de ellos.

En un primer estudio, Bornstein y Cote (2004) compararon las 
atribuciones parentales entre madres migrantes japonesas y 
argentinas con madres japonesas y argentinas viviendo en 
el país de origen y madres angloamericanas por ser mayoría 
en Estados Unidos. Cote y colegas (2015) realizan un estudio 
similar con madres migrantes coreanas en Estados Unidos, 
madres coreanas en su país de origen y madres angloame-
ricanas. 

Ambas investigaciones sugieren que, si bien las atribuciones 
son un constructo estable, el cambio depende de factores 
culturales previos a la migración (por ejemplo, qué tan laxas 
son las atribuciones dependiendo de la cultura de origen) y la 
similitud con el país de recepción (Bornstein & Cote, 2004). 

Actitudes y Creencias Parentales
Existe evidencia (Landord et al, 2011) que señala que familias 
latinoamericanas y afrodescendientes tienen mayor nivel de 
actitudes autoritarias respecto a las familias angloamericanas. 
Dicho resultado es coherente con aquellas teorías que seña-
lan que las culturas “colectivistas” (ej. latinoamericanas) valo-
ran más la interdependencia, lo que inhibe la expresión de las 
necesidades individuales en favor a las necesidades del co-
lectivo (Hofstede, Hofstede & Minkow, 1991; Yaman, Mesman, 
van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Linting, 2010). De 
este modo, las familias colectivistas utilizan actitudes autorita-
rias, con mayor control conductual (Cabrera, Shannon, West, 
& Brooks-Gunn, 2006). 

Por otra parte, las culturas “individualistas” (ej. Estados Uni-
dos) promueven más la autonomía y la confianza en sí mismo 
en los procesos de socialización, por lo que los padres tienden 
a ser más autoritativos (Yaman et al, 2010). 

De acuerdo a Costigan & Su (2008) cuando los cuidadores 
tienen creencias acerca de la parentalidad que están muy an-
cladas en los valores culturales, dichas cogniciones tienden a 
permanecer estables.

Sin embargo, en la investigación llevada a cabo por Yaman y 
colegas (2010) se expone que madres que se sienten más co-
nectadas emocionalmente con el país receptor, utilizaron más 
actitudes autoritativas en su crianza, a pesar de haber sido 
criadas en una cultura con estilo autoritario. 

Del mismo modo, Tajima y Harachi (2010) señalan que los pro-
cesos de aculturación pueden generar cambios en la forma 
en que los padres ejercen el rol de disciplina con los hijos, 
basados en los valores de crianza de la cultura receptora. De 

este modo, Huang y colegas (2017) describen que las familias 
optan por pautas de crianza biculturales (o más occidentali-
zadas) tenderían a utilizar menos castigo físico, y a la vez sus 
hijos mostrarían menos problemas conductuales. 

Desde la mirada de Nesteruk y Marks (2011), se señala que 
padres y madres que logran una integración de los valores 
colectivistas (cultura de origen) e individualistas (cultura re-
ceptora), modifican sus propias prácticas parentales con el 
objetivo de ofrecer mejores oportunidades para que sus hijos 
desarrollen más confianza y mejor autonomía, de una forma 
que sea coherente con la cultura de origen. Sin embargo, los 
autores también explican que la muestra estuvo compuesta 
por padres y madres con estudios universitarios, con conoci-
miento del idioma, y que no mostraban ningún nivel de inver-
sión de roles respecto de sus hijos.

Autoeficacia Parental
Jones y Prinz (2005) señalan que esta cognición parental es 
particularmente sensible al contexto ecológico, por lo tanto, 
al contexto de migración. Esto es complejo, puesto que la per-
cepción de baja sensación de autoeficacia en cuidadores po-
dría acarrear la tendencia a renunciar a los desafíos de la pa-
rentalidad, depresión, mayor frialdad y menor involucramiento 
en las interacciones con los hijos (Grusec & Danyliuk, 2014). 
En contexto de migración, la autoeficacia se relaciona con la 
estructura de oportunidades y posibilidad de inserción dentro 
de la cultura receptora: conocimiento del idioma, dificultades 
económicas, pérdida de seguridad en los barrios, redes de 
apoyo social, comunicación con las redes de apoyo institucio-
nal (Ali, 2008; Costigan & Koryzma, 2011; Peacock-Chambers, 
Martin, Necastro, Cabral & Bair, 2017).

Por una parte, Ali (2011) señala pérdida de la autoeficacia 
cuando se sienten responsables de la discriminación hacia 
sus hijos en el colegio, frente a problemas conductuales que 
presentan en las salas de clases y a la imposibilidad de apoyar 
en las tareas escolares debido al bajo manejo del idioma. Por 
otra parte, Costigan y Koryzma (2011) apuntan a lo beneficioso 
que puede ser en términos de la autoeficacia, el percibir que 
pueden participar de la cultura receptora.

Por otra parte, De Haan (2011) señala que la autoeficacia o 
sensación de agencia en los padres, puede disminuir en la 
medida en que las prácticas parentales del país de origen ya 
no son validadas en el país receptor. Es decir, percibirse a sí 
mismos como parte de una minoría.

Autopercepción Parental
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Bornstein & 
Cote (2004), las madres de origen asiático (Japón), mejoran su 
percepción de competencia parental en el contexto de migra-
ción a Estados Unidos, pero no de forma significativa. Contra-
rio era el caso de las madres latinas (argentinas). Los autores 
señalan como hipótesis que cuando las madres sudamerica-
nas se encuentran en sociedades en donde se valora el rol 
materno al igual que otros roles sociales, podría aumentar la 
sensación de satisfacción parental (Bornstein & Cote, 2004). 

Por otra parte, el estudio de Buki, Ma, Strom & Strom, (2003) 
señala que la percepción parental se vincula con la experiencia 
de brecha por aculturación. Dicha brecha refiere a la experien-
cia de distanciamiento de los hijos producto de la diferencia 
en los procesos de aculturación de padres e hijos (Bornstein 
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& Bohr, 2011; Gallardo, 2019). En este caso, entre mayor brecha 
por aculturación, menor percepción de satisfacción en el rol.

Conocimiento Parental
Dado que el conocimiento parental organiza la forma en que 
los padres creen que es correcto criar a sus hijos para que lo-
gren un desarrollo normal (Bornstein & Bohr, 2011), se estima 
que esta cognición parental organiza el resto de las cognicio-
nes y las prácticas parentales, teniendo bastante peso sobre 
la salud y bienestar del niño (Bornstein & Cote, 2004). 

En cuanto a esta cognición parental, Bornstein y Cote (2004) 
relevan el impacto que tiene en el desarrollo infantil en fami-
lias migrantes. Los autores explican que cuidadores migrantes 
suelen tener conocimientos acerca de aspectos vitales para la 
salud y seguridad de sus hijos, pero suelen desconocer cier-
tos elementos específicos del desarrollo físico, cognitivo y/ 
conductual debido a que no tendrían acceso a información 
actualizada en relación al ciclo evolutivo de sus hijos. Esto 
puesto que tendrían barreras idiomáticas y escaso acceso a 
servicios de apoyo profesional. 

Discusión

La presente revisión tuvo como objetivo profundizar en los 
modelos de cogniciones parentales para observar con mayor 
especificidad qué es lo que cambia en el ámbito de la parenta-
lidad en contexto de migración. De este modo, se buscó apor-
tar en el estudio de la aculturación parental.

Una primera conclusión es que no todas las cogniciones se 
modifican al mismo tiempo. Sobre todo, aquellas que se rela-
cionan con valores y creencias culturales propias del país de 
origen (tales como el rol atribuido a los cuidadores en cada 
país y la percepción de gratificación en dicho rol) tienden a 
ser estables, incluso después de varios años de la migración.

Otras variables como la autoeficacia y el conocimiento paren-
tal, son altamente sensibles a contextos de estrés, a la im-
posibilidad de llevar a cabo el rol parental bajo las mismas 
condiciones respecto del lugar de origen (Ali, 2008), a la im-
posibilidad de acceder a las redes de apoyo institucionales 
(Tardif-Williams & Fisher, 2009), y a la percepción de pérdida 
de rol dentro de la estructura familiar (De Hann, 2011). 

Dado que la autoeficacia es un predictor de involucramiento 
parental, es que se sugiere que las intervenciones se focalicen 
en rescatar las competencias culturales de cada familia. Por 
otra parte, se sugiere brindar información -ojalá en el idioma 
natal de la familia- respecto de los hitos del desarrollo y las 
redes disponibles a consultar. 

Otro elemento interesante, es la aculturación de las actitudes 
parentales, las cuales podrían relacionarse con la cercanía 
que los cuidadores perciben hacia los valores trasmitidos en 
la cultura receptora (Yaman et al, 2010). Visto desde una vere-
da menos optimista, las actitudes parentales también pueden 
ser percibidas como la pérdida del rol parental que se ejercía 
en el país de origen, cuando se perciben a sí mismos como 
parte de una minoría (De Haan, 2011). 

Tomando en consideración los resultados señalados, Nes-
teruk & Marks (2008) exponen lo beneficioso que es para el 
desarrollo de los niños que los padres realicen una integra-

ción entre ambas culturas. Sin embargo, los autores señalan 
que pareciera ser que esto es factible cuando los padres están 
en igualdad de condiciones.

De este modo, es relevante realizar una reflexión en torno a 
la estructura de oportunidades que se les brinda a los padres 
migrantes para poder ejercer el rol que ellos estiman conve-
nientes, o si, por el contrario, se les impone la ideología de la 
mayoría. Tal como señala Henao-Agudel y colegas (2016), el 
mantenimiento de los valores propios de la cultura de origen 
les brinda a las figuras parentales, una sensación de seguri-
dad, sentimiento de continuidad y de vinculación con sus paí-
ses de origen.

Para finalizar, es relevante enfatizar que el objetivo del pre-
sente artículo fue realizar una revisión teórica de la parentali-
dad (cogniciones parentales) en el contexto de asentamiento. 
Se espera que los resultados tengan una implicación clínica, 
práctica y ética en la intervención con familias migrantes. Di-
cha implicancia se basa en el respecto de la cultura de origen, 
mientras se le ofrezca (no impongan) a la familia, herramientas 
para llevar a cabo una parentalidad que ayude a niños, niñas y 
adolescentes en su propio proceso de adaptación.
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