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ABSTRACT 

Here are several influential factors in parental self-efficacy, mediated by 
the personal motivation of parents towards school. The modelling of 
structured equations of partial minimum squares for data analysis was 
used. The study was conducted with 446 participants, mainly women 
(81.2%) and men (18%) in post-Pandemic times. The study concludes that 
communication with the school positively influences parental self-efficacy 
and personal motivation, and communication with children positively 
influences parental self-efficacy and motivation towards school. 
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RESUMEN 

Existen diversos factores influyentes en la autoeficacia parental, mediada 
por la motivación personal de los padres de familia hacia la escuela. Se 
utilizó el modelamiento de ecuaciones estructuradas de cuadrados 
mínimos parciales para el análisis. El estudio se realizó con 446 
participantes, principalmente mujeres con un 81.2% y hombres con un 
18% en tiempos de postpandemia. El estudio concluye que la 
comunicación con la escuela influye positivamente en la autoeficacia 
parental y la motivación personal hacia la escuela en los padres de familia 
y la comunicación con los hijos influye en la autoeficacia parental y la 
motivación hacia la escuela. 
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1. Introducción

os padres juegan un rol importante en el logro académico de los hijos que permite su autonomía 
y compromiso académico (Liu y Leighton, 2021), donde muchos lo ejercen y otros no. Pero 
intempestivamente por pandemia tuvieron que asumir y amplificar este rol, acompañando el 

aprendizaje en línea con nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje (Liu et al., 2022). Es por ello 
que buscamos analizar el nivel de involucramiento parental asumido para acompañar y guiar a sus 
menores hijos, desde esta perspectiva es importante evaluar el tipo y la frecuencia de la participación 
de los padres en las actividades de sus menores hijos (Kong y Yasmin, 2022), siendo un tema poco 
analizado y explicado, más ha sido enfocado desde las perspectivas de los estudiantes y profesores, 
mientras que las percepciones de los padres no se han discutido lo suficiente (Liu et al., 2022). 

Desde este panorama, es importante identificar la autoeficacia de los padres en el proceso de 
acompañamiento a sus menores hijos, denotando la capacidad y desempeño de los padres en marcar la 
diferencia en la educación de sus hijos (Liu y Leighton, 2021). Esta afirmación parte de las experiencias 
directas e indirectas ejecutadas por los padres basada en la teoría cognitiva social (Bandura et al., 1999). 
Siendo un objetivo de muchas escuelas dirigir programas de intervención temprana destinadas a 
mejorar las experiencias de involucramiento de los padres en las escuelas para fomentar prácticas de 
crianza saludables y mejorar los resultados de aprendizaje (Kong y Yasmin, 2022). 

En tal sentido, la literatura analizada sostiene que ha habido un involucramiento de los padres de 
familia, sobre todo por influencia externa, como la suspensión de clases presenciales para trabajar en la 
virtualidad, lo que ha posibilitado mayor interacción y apoyo parental, con mayor énfasis en la etapa 
temprana de escolaridad (Alharthi, 2022), así como el logro académico se asocia con la participación de 
los padres de manera significativa realizando seguimiento desde casa de las actividades escolares de sus 
menores hijos (Kong y Yasmin, 2022). Por otro lado, la actitud positiva de los padres hacia el aprendizaje 
en línea, permitió que se eleven los niveles de autoeficacia parental (Liu et al., 2022). Así como, se 
relaciona directamente con el apoyo social como factor protector contra el estrés, que brinda la 
posibilidad de interacción más estrecha entre los padres y los hijos en actividades educativas y lúdicas 
en casa (Oppermann et al., 2021). 

Dentro de los vacíos en la literatura se evidencia que se debe examinar la conexión entre la 
autoeficacia de los padres y su nivel de involucramiento en la vida académica de sus hijos, ya que es 
probable que los padres con baja confianza estén modelando también baja confianza en sus hijos, y esto 
repercuta en un bajo nivel de logro académico en los niños (Alharthi, 2022). Además, se necesita un 
estudio adicional sobre la autoeficacia de los padres en todas las culturas para examinar las diferencias 
en los estilos de crianza (Kong y Yasmin, 2022). 

La importancia de este estudio radica en la contribución al modelo de participación de los padres en 
la educación de sus hijos basado en las teorías de Epstein y Sheldon (2018) y Hoover-Dempsey et al., 
(2005), donde se pretende examinar cómo ha cambiado su forma de interactuar, pensar y participar 
después de una experiencia de aprendizaje en línea por parte de los padres hacia una educación híbrida. 

Esta investigación se desarrolló durante el periodo postpandémico 2022, se centró en la 
participación de los padres en la educación de los niños y sus experiencias vividas en pandemia. Para 
ello se buscó examinar un modelo teórico que podría explicar los factores influyentes en la autoeficacia 
parental mediada por la motivación personal hacia la escuela, así como explicar las relaciones entre los 
factores en base a las percepciones de los padres, con la autoeficacia parental, la comunicación con la 
escuela, comunicación con los hijos y motivación personal hacia la escuela. 

La autoeficacia parental desde el campo de la crianza se define como las creencias de los padres sobre 
su capacidad para influir positivamente en el comportamiento y desarrollo de sus hijos, donde las 
madres y los padres, con una fuerte autoeficacia parental, están más involucrados en las actividades 
diarias de aprendizaje y juego de sus hijos (Kong y Yasmin, 2022). Así como, es un factor protector que 
alivia el impacto negativo del estrés (Liu et al., 2022), y en otros casos se puede encontrar que la no 
existencia de la autoeficacia parental puede provocar efectos negativos de ansiedad por las 
responsabilidades laborales, económicas, pésimas relaciones de pareja y la sobrecarga de seguimiento 
en las actividades escolares (Liu et al., 2022). 

Existe una relación de causa efecto entre ambos factores, ya que los docentes deben mantener una 
comunicación constante con los padres, para que puedan hacer un seguimiento de los programas 
educativos y guiar a sus menores hijos al logro de sus actividades, para fortalecer la cultura de los 
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involucrados y ver el aprendizaje en línea como una oportunidad y no como un obstáculo (Liu et al., 
2022). En tal sentido, la autoeficacia parental está estrechamente relacionada a saber dar 
oportunamente la información para tener confianza en lo que hacen (Avery y Park, 2021). Así mismo, 
se ha encontrado que hay una relación significativa entre la comunicación de los padres con la escuela 
y que esta favorece el logro de los aprendizajes, en tal sentido que se sientan más involucrados desde el 
hogar en las actividades académicas de sus hijos, tendrán mejores resultados, destacando una fuerte 
relación de autoeficacia parental con las actividades diarias de aprendizaje (Kong y Yasmin, 2022). Así 
mismo, que para el tipo de comunicación el que más prefieren para comunicarse es cara a cara, porque 
permitían mayor privacidad y contacto emocional y personal para ser escuchados en función 
comportamiento, desarrollo y aprendizaje de sus hijos (Saltmarsh y McPherson, 2022). En base de las 
consideraciones anteriores, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: Existe un efecto estadístico significativo entre la Comunicación con la escuela y la Autoeficacia 
parental. 

La comunicación de la escuela con los padres debe promover un ambiente acogedor y amistoso 
impulsado por el uso de las TIC, para facilitar que todos participen, ya que por la distancia o la jornada 
laboral no es posible que los padres asistan a las reuniones, en tal sentido el uso del WhatsApp, video 
llamadas, correo electrónico, plataformas Meet o Zoom podrían servir de elección para involucrar a los 
padres en la escuela (Al-Hail et al., 2021). como es el caso de la co-enseñanza mediante el uso de 
WhatsApp como herramienta de mediación entre padres con hijos con discapacidad y sus profesores 
(Gutierrez-Aguilar et al., 2021). 

De otra parte, la motivación se refiere a la disposición de los individuos a comprometerse y completar 
las tareas académicas en este sentido, el asesoramiento de los padres tuvo efectos positivos en la 
motivación escolar de los estudiantes (Fan et al., 2012). Así como el modelo de Epstein propone el 
involucramiento de los padres de familia, basados en la comunicación, toma de decisiones, el 
voluntariado y colaboración en proceso de aprendizaje de sus hijos (Epstein, 2018). En base a este 
modelo se encontró que existe una fuerte relación donde los estudiantes altamente motivados se debió 
a que recibían de sus padres apoyo, seguridad y confianza que les permitía impulsarse para obtener un 
logro académico (Rubach y Bonanati, 2021). También se encontró que la comunicación efectiva entre 
padres y maestros permitió la motivación de los estudiantes y el progreso del aprendizaje informado 
por los padres en todos los grupos de edad (Steinmayr et al., 2021). 

H2: Existe un efecto estadístico significativo entre la comunicación con la escuela y la motivación 
personal hacia la escuela. 

La autoeficacia parental promueve el desarrollo de los hijos con actitudes y resultados positivos en 
el aprendizaje, en tal sentido en la participación de los padres de familia en el aprendizaje en línea no se 
evidencia ineficacia percibida; por tanto, la autoeficacia parental es su evaluación es positiva ya que 
ayuda a llevar una relación positiva de cooperación entre la escuela y la familia (Liu et al., 2022). Del 
mismo modo, la calidad positiva de interacción entre padres e hijos puede considerarse un factor de 
resiliencia importante, teniendo en cuenta el momento desafiante producido por la Covid-19, que ha 
permitido fortalecer los niveles de confianza y comunicación favoreciendo el bienestar emocional de los 
mismos (Essler et al., 2021). Destaca que la frecuencia de comunicación es más con la madre que con el 
padre, por las ocupaciones laborales, que dificulta una interacción además que su estudio predijo la 
autoeficacia con la comunicación produce estrés parental (Çekiç y Karageyik, 2021). 

H3: Existe un efecto estadístico significativo entre la comunicación con los hijos y la autoeficacia 
parental. 

La comunicación con los hijos es un factor importante que permite que se estreche lazos de confianza 
y de éxito, se considera que el número de hijos y el nivel socioeconómico de alguna manera influye en la 
relación padres-hijos, en este sentido, resulta útil un instrumento que permita medir la resolución de 
problemas, el respeto y aceptación, sensibilidad y escucha sin interrupción; donde la sensibilidad se 
manifieste mediante una relación más explícita de los padres hacia las niñas (Çekiç y Karageyik, 2021).  

Asimismo, mediante el estudio de Çekiç y Karageyik, se midió la eficacia de los padres y su relación 
con los estilos de crianza, donde la variable moderadora fue la comunicación, donde encontró que los 
niños en su mayoría de los participantes comparten diálogos con sus madres que con los padres, 
teniendo en cuenta que se dedican al hogar y los padres son los que trabajan, así como el nivel de los 
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padres influye en la educación de los hijos, ya que se comprobó que los padres con estudios superior 
tenían mayor acercamiento y comunicación con sus hijos (Çekiç y Karageyik, 2021). 

H4: Existe un efecto estadístico significativo entre la comunicación con los hijos y la motivación personal 
hacia la escuela. 

Para mejorar el nivel de participación y motivación de los padres se sugiere que dinamicen la toma 
de conciencia, responsabilidad, aumentando su experiencia en participar en las aulas, así como 
gestionar el tipo de comunicación para mejorar el clima escolar y toma de decisiones en consenso (Al-
Hail et al., 2021). 

La presencia de la autoeficacia materna o paterna dentro del hogar permite en los niños mejorar sus 
logros académicos que influyen positivamente en su personalidad como también negativamente. Debido 
al estricto control de los padres hacia sus hijos, muchos niños temen involucrase en pandillas infantiles 
o manifestar miedo ante el consumo de bebidas alcohólicas. Y es que hablar de autoeficacia desde la
mira de Bandura, denota que el afecto puede aumentar las creencias de la autoeficacia tanto de los
padres como en sus hijos (Walters, 2022).

H5: Existe un efecto estadístico significativo entre la motivación personal hacia la escuela y la 
autoeficacia parental. 

La autoeficacia parental se encuentra estrechamente relacionada con las creencias, el estilo de 
crianza comportamiento (Ortega Farías et al., 2013).  Esto se ve reflejado en el hogar, comunidad y la 
escuela que influye en su desarrollo hasta la etapa adulta (Epstein, 2018). Por lo cual, es importante 
estrechar lazos con los padres para que asuman una actitud positiva hacia la escuela y se garantice la 
participación activa para mejorar su aprendizaje (Segoe y Bisschoff, 2019). Existen esfuerzos de 
diferentes comunidades que pretenden atraer a los padres usando juegos comunitarios (ludotecas) que 
ha permitido integrase a la vida escolar y estrechar mejores relaciones entre padres, docentes y 
estudiantes (McLean et al., 2020). Por ello, impera la importancia y el comportamiento de las familias 
frente a los colegios y más aún si se muestran reacios en querer participar en actividades promovidas 
por la localidad y es que quizás el problema no solo sea de las familias sino del mismo colegio frente a 
su comunidad (Madrid et al., 2019b). 

H6: Existe un efecto estadístico significativo entre la participación con la comunidad y la autoeficacia 
parental. 

Siendo la motivación, la fuerza que activa a los padres para vincularse con la escuela en la realización 
de diferentes actividades educativas en beneficio del aprendizaje, estas marcan en los niveles de 
comportamiento de los niños a medida que transcurren los años (Cervero et al., 2020); (Morales-
Castillo, 2022). La mayor participación de los padres se puede evidenciar en los primeros años de 
escolaridad, pero a medida que los niños crecen y llegan a la adolescencia la motivación de los padres 
disminuye, esto no significa que dentro del hogar se dé igual, se considera que depende del estilo de 
crianza, los padres suelen dar más espacio a sus hijos para poder generar bienestar (Morales-Castillo, 
2022); (Liu et al., 2022). Por otro lado, un estudio advierte que la falta de cuidado de los padres hacia 
sus hijos influye en las habilidades sociales que afecta a las emociones, porque hay familias 
disfuncionales que provocan alteraciones en el comportamiento de los niños siendo un interés en la 
salud pública (Rodríguez-Ruiz et al., 2019). 

Por lo tanto, algunas experiencias de la vinculación de la comunidad y la escuela ofrecen 
entrenamiento en diferentes habilidades que permitan a los padres y a las madres conocer y desarrollar 
formas de crianza a sus hijos, donde se evidencia una participación mínima, y una falta de motivación; 
sin embargo, se comprueba una preocupación al no asistir o formar parte de los programas que la misma 
comunidad por medio de la escuela proveía; pero que, si tenían constante comunicación con la docente 
a cargo del aula más aún si los niños tenían problemas académicos (Chan et al., 2021). En este sentido 
hay un esfuerzo de la comunidad para proyectarse a las familias de las escuelas, por lo tanto, el gobierno 
debería de contextualizar las bases de la educación y no considerar a la familia como una única 
estructura familiar (Garbacz et al., 2021). 

H7: Existe un efecto estadístico significativo entre la participación con la comunidad y la motivación 
personal hacia la escuela. 

Siendo la autoeficacia parental una potente fuerza para impulsar el éxito en el aprendizaje de los 
hijos (Liu y Leighton, 2021). Los estudios relacionados indican que los problemas dentro de las familias 
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a causa del trabajo, no influye en la autoeficacia de los padres, que al contrario ellos impulsan a sus hijos 
y esto deja una sensación de superación y desarrollo personal (Figueroa et al., 2012).  

Opuestamente, otros estudios indican que a mayor participación de los padres de familia no 
necesariamente pueda aumentar la autoeficacia en los niños, ya que depende del nivel de 
involucramiento y motivación del estudiante (Liu y Leighton, 2021). Así como, la autoeficacia parental 
y su implicación en el hogar, dieron resultados negativos, porque no tomó en cuenta a los padres en el 
proceso formativo y esto repercutió dentro de su hogar como la negativa preocupación en los procesos 
activos de aprendizaje (Murillo y Martínez, 2019). 

H8: Existe un efecto estadístico significativo entre la participación en el hogar y la autoeficacia parental. 
Hablar sobre motivación personal hacia la escuela refiere al grado de implicancia e impulso de los 

padres en querer formar parte de la educación de sus hijos (Cervero et al., 2020). Por ello, impera la 
necesidad de integrar a los padres en la toma de decisiones que beneficien el aprendizaje (Llevot y 
Bernad, 2015). Los niveles de motivación hacia la escuela y dentro del hogar pueden alterarse, por 
problemas de adaptación, por ello es importante proponer programas y vincular a los padres en 
actividades formativas (Subasi Singh, 2020). 

Debido a la sobrecarga laboral, los padres pasan más horas en su trabajo y más aún si son familias 
monoparentales dejando de lado la escuela y educación de sus hijos, afectando al docente a cargo porque 
se sienten solos durante el proceso de aprendizaje, un claro ejemplo: son los efectos secundarios en el 
hábito lector durante la primera infancia (Sagal, 2021); (Koster y Castro-Martín, 2021b). 

H9: Existe un efecto estadístico significativo entre la participación en el hogar y la motivación personal 
hacia la escuela. 

2. Metodología

El estudio corresponde a una investigación cuantitativa deductiva donde los investigadores pretenden 
explicar las relaciones entre las variables. Se realizó con 446 participantes, principalmente mujeres con 
un 81.2% y hombres con un 18%; cuyas edades para el caso de las mujeres prioritariamente están 
comprendidas entre 31 a 40 años con un 37.0% y 41 a 50 años que representa un 24.0%; en el caso de 
los hombres, la edad más recurrente es la que comprende entre los 31 a 40 años con un 9.7% y 
seguidamente las edades entre los 41 a 50 años con un 6.5%, tal como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Edad y género 
Sexo Edad Frecuencias % del Total 

Masculino 20 a 30 años 7 1.6% 

31 a 40 años 39 8.7% 

31a 40 años 0 0.0% 

41 a 50 años 29 6.5% 

51 a más años 9 2.0% 

Sub total 84 18.8% 

Femenino 20 a 30 años 73 16.4% 

31 a 40 años 165 37.0% 

31a 40 años 1 0.2% 

41 a 50 años 107 24.0% 

51 a más años 16 3.6% 

Sub total 362 81.2% 

TOTAL 446 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 2 presenta el estado civil de los participantes, siendo los casados el 38.6% de la muestra 
estudiada, seguido de los convivientes con un 38.1% y con un 23.3% los solteros. 
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Tabla 2. Estado civil y edad 
Estado_civil Edad Frecuencias % del Total 

Casado 20 a 30 años 15 3.4% 

31 a 40 años 72 16.1% 

31a 40 años 0 0.0% 

41 a 50 años 66 14.8% 

51 a más años 19 4.3% 

Sub total 172 38.6% 

Soltero 20 a 30 años 27 6.1% 

31 a 40 años 49 11.0% 

31a 40 años 1 0.2% 

41 a 50 años 25 5.6% 

51 a más años 2 0.4% 

Sub total 104 23.3% 

Conviviente 20 a 30 años 38 8.5% 

31 a 40 años 83 18.6% 

31a 40 años 0 0.0% 

41 a 50 años 45 10.1% 

51 a más años 4 0.9% 

Sub total 170 38.1% 

TOTAL 446 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta se distribuyó mediante un cuestionario anónimo y voluntario, entre los meses de mayo 
y junio del 2022 en instituciones educativas públicas y privadas; cabe mencionar que la investigación 
siguió los protocolos de confidencialidad. Asimismo, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión para 
la determinación de la muestra para el estudio, se tomó como población a los padres de familia cuyos 
hijos se encuentren en el nivel de educación inicial y primaria. Para la estructuración del instrumento 
de intervención, se utilizó como antecedente las teorías de (Epstein, 2018) y (Hoover-Dempsey et al., 
2005), de tal manera que las variables de estudio estuvieron sustentadas en el «Modelo esferas de 
influencia superpuesta» de Epstein y en el «Modelo del proceso de participación de las familias» de 
Hoover-Dempsey y Sandler, se decidió utilizar la escala de Likert  de 5 puntos, donde 1 significa Muy en 
desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 De acuerdo y 5 Muy de acuerdo 

3. Resultados

Para la determinación de la fiabilidad unidimensional del instrumento, se aplicó las pruebas estadísticas 
confiabilidad de la escala frecuente mediante el software estadístico JASP en su versión 0.16.2, los 
resultados alcanzaron valores superiores a 0.700 lo cual puede considerarse aceptable para las pruebas 
de McDonald's (ω) y Alfa de Cronbach (α). (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Estadísticas de fiabililidad 

McDonald's ω Alfa de Cronbach α 

Estimación por punto 0.880 0.879 

IC del 95% límite inferior 0.864 0.862 

IC del 95% límite superior 0.896 0.894 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se desarrolló el análisis factorial exploratorio (AFE), con el propósito de observar el 
grado de adecuación de los factores o variables latentes observables con sus respectivos ítems. Como 
primer criterio de análisis se obtuvo la prueba de Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para determinar la 
adecuación de muestreo a partir de la proporción de la varianza en las variables observables, el 
resultado fue de 0.894, que significa una buena adecuación de los ítems con sus respectivos factores. Los 
criterios de determinación asignados en el JASP para realizar el análisis factorial exploratorio fueron, 
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una selección manual de 6 factores, mediante una rotación ortogonal de Varimax, con opciones de salida 
de 0.4 y ordenadas mediante las cargas de los factores por el criterio de variable. La Tabla 4 presenta la 
matriz del componente rotado donde se visualiza una composición adecuada de los ítems con sus 
factores correspondientes. 

Tabla 4. Cargas factoriales del componente rotado 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Unicidad 

MPE1 0.681 0.421 

MPE2 0.764 0.297 

MPE3 0.621 0.432 

MPE4 0.626 0.417 

MPE5 0.671 0.423 

MPE6 0.615 0.522 

MPE7 0.540 0.474 

CH1 0.582 0.582 

CH2 0.748 0.391 

CH3 0.624 0.502 

CH4 0.573 0.528 

CH5 0.503 0.612 

CH6 0.591 0.522 

CE 1 0.546 0.578 

CE 3 0.616 0.514 

CE 4 0.704 0.397 

CE 6 0.634 0.509 

CE 7 0.683 0.427 

CE 8 0.464 0.702 

CE 9 0.551 0.560 

PH4 0.634 0.560 

PH5 0.758 0.397 

PH6 0.737 0.439 

PH7 0.682 0.487 

PC 1 0.542 0.583 

PC 2 0.757 0.326 

PC 3 0.727 0.439 

PC 4 0.412 0.639 

AP2 0.526 0.644 

AP3 0.410 0.701 

AP4 0.430 0.673 

AP5 0.579 0.505 

AP6 0.432 0.676 

AP7 0.425 0.695 

AP8 0.638 0.516 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de los datos se utilizó el software SmartPLS versión 4.0, con el propósito de establecer 
el análisis de correlación y el modelamiento de ecuaciones estructurales de cuadrados mínimos 
parciales (PLS-SEM) para abordar la prueba de las hipótesis. El PLS-SEM es apropiado para abordar 
problemas de investigación que se enfocan en la predicción y explicación en modelos de medida, siendo 
nuestro estudio de naturaleza exploratoria y explicativa, la construcción y conceptualización del modelo 
y se basó en construcciones con variables latentes reflectivas y formativas. Reflectivas: Comunicación 
con los hijos (CH), Comunicación con la escuela (CE), Motivación personal hacia la escuela (MPE) y 
Participación en el hogar (PH); son Formativas: Participación con la comunidad (PC) y Autoeficacia 
parental (AP). 
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En la figura 1, se observan los resultados del modelo de medida, mediante el cálculo con el algoritmo 
PLS en el SmartPLS. Además, se obtuvieron los coeficientes de trayectoria, utilizando 300 iteraciones en 
el análisis exploratorio, con un criterio de parada de 10-7. Los resultados de las pruebas de hipótesis 
indicaron que Comunicación con la escuela (CE) tiene un efecto positivo sobre Autoeficacia parental 
(AP) (β CE→AP = 0.274, t = 4.315, p < 0.000), lo que respalda la H1; Comunicación con la escuela (CE) 
tiene un efecto positivo sobre la Motivación personal hacia la escuela (MPE) (β CE→MPE = 0.363, t = 
6.771, p < 0.000), resultado que respalda la H2; Comunicación con los hijos (CH) tiene un efecto 
significativo sobre Autoeficacia parental (AP) (β CH→AP = 0.135, t = 2.139, p < 0.016), lo que respalda 
la H3; la Comunicación con los hijos (CH) tiene un efecto significativo sobre Motivación personal hacia 
la escuela (CE) (β CH→CE = 0.371, t = 6.924, p < 0.000), resultados que respaldan la H4; la Motivación 
personal hacia la escuela (MPE) tiene un efecto positivo en la Autoeficacia parental (AP) (β CE→AP = 
0.313, t = 5.492, p < 0.000), resultados que respaldan la H5; Participación con la comunidad (PC) tiene 
un efecto positivo en la Autoeficacia parental (AP) (β PC→AP = 0.150, t = 1.477, p < 0.070), los resultados 
no respaldan la H6; Participación con la comunidad (PC) influye positivamente en la Motivación 
personal hacia la escuela (MPE) (β PC→MPE = 0.053, t = 0.830, p < 0.203), resultado que no respalda la 
H7; Participación en el hogar (PH) influyen positivamente en la Autoeficacia parental (AP) (β PH→AP = 
0.048, t = 0.695, p < 0.243), resultado que no respalda la H8 y la Participación en el hogar (PH) tiene un 
efecto positivo sobre la Motivación personal hacia la escuela (MPE) (β PH→MPE = -0.090, t = 2.347, p < 
0.009), resultados que respaldan la H9. 

El coeficiente de determinación expresado en el R2 es la varianza de la variable dependiente como 
resultado del nivel de influencia de las variables independientes del modelo. Según la figura 1 se puede 
observar que la Autoeficacia parental (AP) su valor es de 0.424 (42.4%), lo que implica que está variable 
puede explicar el 42.4% de la varianza por las variables independientes del modelo (CH; PC; CE; PH y 
MPE). Asimismo, la variable dependiente Motivación personal hacia la escuela (MPE) el R2 es de 0.449, 
lo que significa que el 44.9% de la varianza de (MPE), puede explicarse por (CH; PC; CE y PH). 

Figura 1. R2 en el modelo del SmartPLS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de medición propuesto se evaluó mediante los criterios de fiabilidad y la validez del constructo 

(validez convergente y discriminante). En primer lugar, se evaluó la confiabilidad del constructo, utilizando el 

criterio del alfa de Cronbach, sus valores superan el 0.700 recomendado; el segundo criterio fue la Fiabilidad 

compuesta (Composite reliability) (rho_a y rho_c), cuyos valores superan con holgura el mínimo exigido de 

0.700, por lo que se deduce que existe un nivel adecuado de confiabilidad. La validez convergente requiere 

que los ítems que soportan el mismo constructo teórico estén correlacionados, por lo que las cargas factoriales 

y la Varianza media extraída (Average variance extracted AVE), por lo tanto, sus valores deben superar el 

0.500 lo que posibilitaría explicar el modelo en un promedio de más del 50% de la varianza de sus indicadores. 

La Tabla 5 presenta qué resultados que sugieren que se cumplieron con los criterios establecidos por lo que se 

determina que existe validez convergente. 

Tabla 5. Fiabilidad y validez del constructo 

Alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta 

(rho_a) 

Fiabilidad 

compuesta 

(rho_c) 

Varianza 

media extraída 

(AVE) 

Comunicación con la escuela 

(CE) 
0.839 0.839 0.886 0.609 

Comunicación con los hijos 

(CH) 
0.817 0.818 0.872 0.578 

Motivación personal hacia la 

escuela (MPE) 
0.896 0.899 0.918 0.616 

Participación en el hogar 

(PH) 
0.813 0.839 0.872 0.631 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de validez discriminante, según el criterio de Fornell-Larcker, indican que los valores 

obtenidos en la diagonal como resultado de la intersección con las otras variables, deberá tener el valor más 

alto; es decir, que compara el AVE y los coeficientes de correlación al cuadrado de los constructos. Según la 

Tabla 6, se cumplen con las condiciones de validez discriminante. 

Tabla 6. Criterio de Fornell-Larcker 
CE CH MPE PH 

Comunicación con la escuela (CE) 0.780 
Comunicación con los hijos (CH) 0.517 0.760 

Motivación personal hacia la escuela 
(MPE) 

0.570 0.584 0.785 

Participación en el hogar (PH) -0.081 -0.167 -0.190 0.794 
Fuente: Elaboración propia 

Otro criterio para establecer la existencia de la validez discriminante es el denominado Heterotrait Criterion 

- Monotrait HTMT, propuesto por Henseler, que permite que el criterio HTMT puede identificar mejor la

validez discriminante, con un nivel de confianza del 95%, y en la práctica significaría que los valores no deben

exceder de 0.900. Los valores que se presentan en la Tabla 7, no exceden este criterio de aceptación.

Tabla 7. Criterio de Heterotrait- Monotrait –HTMT 
CE CH MPE PH 

Comunicación con la escuela (CE) 
Comunicación con los hijos (CH) 0.622 

Motivación personal hacia la escuela (MPE) 0.654 0.677 
Participación en el hogar (PH) 0.107 0.195 0.202 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando analizamos los efectos directos e indirectos de las hipótesis estudiadas, podemos usar las 

estadísticas T (T-Statistics) y el P-valor (P-Value) en la salida de SmartPLS. Con una significación del 0.05, 

los efectos son significativos con la estadística T> 1,96 y el valor p < 0.05. Si el valor es diferente a estos 

criterios, los efectos son insignificantes. Para el caso de la relación PC->MPE->AP no existiría una relación 

indirecta, por tanto, la motivación personal hacia la escuela, no media entre la participación con la comunidad 
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y la autoeficacia parental. Las demás relaciones cumplirían con efectos significativos de mediación. Ver Tabla 

8. 

Tabla 8. Matriz de efectos indirectos significativos (p<0.05) 
Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 

Participación con la comunidad PC -> 

Motivación personal hacia la escuela MPE -> 

Autoeficacia parental AP 

0.017 0.012 0.021 0.786 0.216 

Participación en el hogar PH -> Motivación 

personal hacia la escuela MPE -> 

Autoeficacia parental AP 

-0.028 -0.028 0.013 2.244 0.012 

Comunicación con los hijos CH -> Motivación 

personal hacia la escuela MPE -> 

Autoeficacia parental AP 

0.116 0.118 0.027 4.266 0.000 

Comunicación con la escuela CE -> 

Motivación personal hacia la escuela MPE -> 

Autoeficacia parental AP 

0.114 0.116 0.029 3.894 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Contraste de hipótesis - bootstrapping 

β 

Media 

de la 

muestra 

(M) 

Desviación 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos t 

(|O/STDEV|) 

P 

valor 

Nivel de 

significación 

y contraste 

(p< 0.05) 

H1 Comunicación con la escuela (CE) -> 

Autoeficacia parental (AP) 
0.274 0.27 0.063 4.315 0.000 

Se 

acepta 

H2 Comunicación con la escuela (CE) -> 

Motivación personal hacia la escuela 

(MPE) 

0.363 0.363 0.054 6.771 0.000 
Se 

acepta 

H3 Comunicación con los hijos (CH) -> 

Autoeficacia parental (AP) 
0.135 0.138 0.063 2.139 0.016 

Se 

acepta 

H4 Comunicación con los hijos (CH) -> 

Motivación personal hacia la escuela 

(CE) 

0.371 0.371 0.054 6.924 0.000 
Se 

acepta 

H5 Motivación personal hacia la escuela 

(MPE)-> Autoeficacia parental (AP) 
0.313 0.319 0.057 5.492 0.000 

Se 

acepta 

H6 Participación con la comunidad (PC) 

-> Autoeficacia parental (AP) 
0.150 0.124 0.102 1.477 0.070 

Se 

rechaza 

H7 Participación con la comunidad 

(PC)-> Motivación personal hacia la 

escuela (MPE) 

0.053 0.036 0.064 0.830 0.203 
Se 

rechaza 

H8 Participación en el hogar (PH) -> 

Autoeficacia parental (AP) 
0.048 0.038 0.068 0.695 0.243 

Se 

rechaza 

H9 Participación en el hogar (PH) -> 

Motivación personal hacia la escuela 

(MPE) 

-0.090 -0.089 0.038 2.347 0.009 
Se 

acepta 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Discusión

La colaboración entre la escuela y la familia se ha fortalecido por la pandemia de Covid-19, y los padres 
cumplen un rol importante en la tutoría y el seguimiento del aprendizaje en línea en el hogar. El estudio 
demostró la importancia de la comunicación con la escuela, en la autoeficacia parental, los resultados 
sugieren que cuando los padres perciben que la escuela es atractiva, mejora la autoeficacia de los padres 
para ayudar a sus hijos a tener éxito (Liu y Leighton, 2021) y que muestren mayor interés, respeto y 
estar prestos a seguir las indicaciones de sus profesores y así formen parte de las diferentes actividades 
educativas. La participación de Los padres fue un predictor favorable encontrando una relación positiva 
significativa entre la autoeficacia parental y los resultados del aprendizaje de manera significativa (Kong 
y Yasmin, 2022). Asimismo, esta dimensión comunicativa con la escuela, influye positivamente en la 
motivación personal hacia la escuela, enfatizando una comunicación efectiva entre padres y profesores, 
de tal manera que se mejoró la motivación de los estudiantes, este hallazgo permite ver la sostenibilidad 
en la forma de comunicación con niños y padres para fortalecer el aprendizaje (Steinmayr et al., 2021). 
Debido a la pandemia, los padres y los docentes tuvieron que idear y usar diversos recursos tecnológicos 
para comunicarse, siendo el WhatsApp el más empleado (Al-Hail et al., 2021), estos resultados se validan 
con el modelo teórico de Epstein (Epstein, 2018), el apoyo, seguridad y confianza de los padres hacia 
sus hijos influye en el aprendizaje (Rubach y Bonanati, 2021).  y así también la motivación de los mismos 
padres en mantener contacto con los profesores es que se dio una comunicación efectiva (Steinmayr et 
al., 2021). 

Por otro lado, la comunicación con los hijos es un aspecto fundamental con la autoeficacia parental, 
es decir, cuando los padres de familia tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje en línea, tienen 
niveles más altos de autoeficacia parental y sus hijos tienen un mejor desempeño en el aprendizaje en 
línea (Liu et al., 2022). Estos resultados corroboran con el estudio, los padres al mantener contacto con 
sus hijos durante la pandemia favorecieron la confianza y la comunicación generando bienestar 
emocional (Essler et al., 2021) y también estrés parental (Çekiç y Karageyik, 2021). Del mismo modo, la 
comunicación con los hijos, propicia una motivación personal hacia la escuela, mediante la generación 
de lazos afectivos dentro del hogar apoyado con la literatura actual, ameritan más este trabajo a las 
madres que a los padres debido a su acercamiento y comunicación con sus hijos (Figueroa et al., 2012), 
siendo las madres las más involucradas en la educación de sus hijos dejando de lado el apoyo paterno, 
coincidiendo con (Çekiç y Karageyik, 2021), esto se deba al nivel socioeconómico en el hogar. 

Un aspecto positivo que se resalta en el presente estudio es la relación existente entre la motivación 
personal hacia la escuela y su influencia positiva en la autoeficacia parental, esto se explica cuando la 
motivación es grande, se generan actitudes positivas hacia el aprendizaje en línea, su autoeficacia 
parental es más alta. De otra parte, la participación activa con la comunidad, debería mejorar la 
autoeficacia parental; sin embargo, los resultados muestran y denotan un efecto estadístico negativo 
desvinculando la participación de la comunidad con la autoeficacia parental y es que quizás no se dieron 
las condiciones necesarias. Estudios muestran que la autoeficacia tiene un fuerte vínculo con las 
creencias y estilos de crianza (Ortega Farías et al., 2013) que afectan de forma prolongada en los niños 
y como esto es percibido por la comunidad y la escuela (Epstein, 2018). Siendo necesario impulsar su 
participación y es que la misma comunidad también debe promover y generar lazos por medio de juegos 
comunitarios como las ludotecas que han permitido que los padres se integren más con el colegio 
(McLean et al., 2020). A raíz de esto es que se presentan otros estudios donde la participación de los 
padres es mínima y es que quizás el problema no es con los padres sino con el colegio frente a su 
comunidad (Madrid et al., 2019a). 

La participación de los padres con la comunidad impulsa a los padres en involucrarse con la escuela 
y su problemática, dado que su participación a inicios de la escolaridad es mayor debido a que los niños 
se encuentran en una etapa de desarrollo y a medida que transcurren los años su involucramiento 
disminuye (Cervero et al., 2020); (Morales-Castillo, 2022), los padres optan por otra postura y estilo de 
crianza más permisiva y así generar bienestar en el hogar (Morales-Castillo, 2022); (Liu et al., 2022); sin 
embargo, estos estudios preliminares se contradicen con los resultados obtenidos, esto podría 
explicarse al contexto social postpandemia, la situación económica de los padres, que prioriza otros 
aspectos como la alimentación en el hogar y la atención de otras necesidades primarias, lo que trae como 
consecuencia, una falta de motivación en la educación de sus hijos, estricto control en el hogar, delego 
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de funciones a parientes cercanos y el no contacto frecuente con la docente pudo afectar los resultados 
(Chan et al., 2021). 

La participación en el hogar, mediante un rol activo de los padres e hijos, elevaría razonablemente la 
autoeficacia parental; sin embargo, el estudio demostró que esta relación no se cumpliría, esto debido a 
un desinterés en los padres frente a los procesos activos de aprendizaje de sus hijos y es que, al no ser 
tomados en cuenta en la formación de sus hijos, ellos perdieron interés en la escuela y de su mismo 
hogar (Epstein y Sheldon, 2018) y (Murillo y Martínez, 2019). (Liu y Leighton, 2021), advierte que la 
participación de la familia en el hogar no necesariamente es útil en la formación académica ya que 
depende mucho de la motivación y autoeficacia del mismo niño.  

Por otro lado, el estudio reveló positivamente que la participación en el hogar, genera una motivación 
personal hacia la escuela, por tanto, es necesaria la integración de los padres de familia en la toma de 
decisiones que beneficien la educación de sus hijos (Llevot y Bernad, 2015). (Subasi Singh, 2020), 
sostiene que el impulso motivacional parental se da cuando la escuela muestra interés y preocupación 
por las familias que se encuentran en crisis debido al traslado interno hacia otro estado por su nivel 
socioeconómico (Subasi Singh, 2020). Contrariamente, (Koster y Castro-Martín, 2021a) advierte que 
delegar las funciones en hogares monoparentales es muy riesgoso, esto debido al gran peso de 
responsabilidad que recae en el progenitor y es que debido a la sobrecarga familiar y laboral es que 
llegan a descuidar el lado educativo de sus hijos y en casos extremos del mismo hogar (Sagal, 2021).  

Otro hallazgo importante del presente estudio, es que la motivación personal hacia la escuela, no 
mediaría positivamente entre la participación con la comunidad y la autoeficacia parental, esto se 
debería a las estrategias de gestión educativa de los centros educativos, motivar permanentemente a los 
padres de familia, contribuiría enormemente en la autoeficacia parental de los padres. 

5. Conclusión

El estudio concluye que la comunicación con la escuela influye positivamente en la autoeficacia parental 
que está definida por la creencia de los padres sobre su capacidad de influir positivamente en el 
comportamiento y desarrollo de los hijos y la motivación personal hacia la escuela en los padres de 
familia, que está relacionada con el grado de implicancia e impulso de los padres en querer formar parte 
de la educación de sus hijos. La comunicación con los hijos influye en la autoeficacia parental y la 
motivación hacia la escuela. 

Asimismo, la participación en el hogar juega un rol preponderante en la motivación personal hacia la 
escuela; sin embargo, en la autoeficacia parental no se ejercería dicho efecto. Mediante el estudio, 
también se ha demostrado que no existe una mediación positiva de la motivación personal hacia la 
escuela y la participación con la comunidad en la autoeficacia parental. 

En cuanto al rol mediador de la motivación personal hacia la escuela, esta variable juega un rol 
fundamental en la participación en el hogar y la autoeficacia parental; del mismo modo, la motivación 
personal hacia la escuela, mediaría positivamente en la comunicación con los hijos y la autoeficacia 
parental. También se ha demostrado en el estudio, el efecto positivo del rol mediador de la motivación 
personal hacia la escuela, con la comunicación con la escuela y la autoeficacia parental. 

6. Trabajos futuros

Se sugiere realizar un estudio longitudinal para proporcionar información de cómo se sigue 
fortaleciendo la comunicación entre padres, comunidad y escuela, así como el papel moderador de la 
participación en el hogar padre-hijo. Así como reportar si existe nivel de estrés, en la crianza padre-hijo 
y su bienestar emocional. Teniendo en cuenta que en estudios se evidencia la prevalencia de niveles de 
ansiedad de los padres para brindar el apoyo necesario para el éxito escolar (Liu et al., 2022). 
Corroborado por los resultados donde se encuentra que las madres y los padres de bajos ingresos y con 
un nivel educativo bajo tenían mayor estrés parental, que repercute en la comunicación con los hijos 
(Çekiç y Karageyik, 2021). 
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