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Resumen: A diferencia de otras épocas, actualmente muchas 
mujeres de América Latina y zona del Caribe deciden emigrar au-
tónomamente y permanecen separadas de sus hijos durante va-
rios años. El objetivo principal de la investigación es conocer la 
percepción que tiene la sociedad dominicana de las consecuencias 
psicoeducativas de la migración de la madre en los hijos que que-
dan en origen. Utilizando la técnica Delphi en dos etapas con un 
colectivo de 73 informantes signifi cativos, se recogieron sesenta y 
dos variables distribuidas en cinco apartados: la escuela, el hogar, 
los iguales, la personalidad y otras, veinte de las cuales obtienen 
el mayor consenso al ser destacadas al menos por el 85% de los 
informantes. Las consecuencias más signifi cativas para los hijos 
están asociadas con el bajo rendimiento escolar, la agresividad, 
la depresión y el aislamiento, sin distinciones por razón de sexo y 
edad, en defi nitiva, una percepción social que resalta los aspectos 
negativos. 
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Abstract: Unlike in the past, today many women from Lat-
in America and the Caribbean decide to emigrate alone and are 
separated from their children for several years. Using a two-stage 
Delphi technique with a group of 73 key informants, the objec-
tive of the research was to discover the perception in Dominican 
society of the psychoeducational consequences for children of the 
emigration of their mothers. 62 variables were gathered and these 
were divided into fi ve categories: school, home, peers, personality 
and others, 20 of which obtained the greatest consensus amongst 
the informants. In short, the most signifi cant consequences for 
children are those associated with poor school performance, ag-
gressiveness, depression and isolation, and are independent of 
sex or age differences, in short, a negative social perception.

Key words: Migratory separation; Maternal absence; Social 
perception; Children of emigrants.

INTRODUCCIÓN

Las personas tienden a construir socialmente un conjunto de 
conocimientos y valoraciones compartidas sobre objetos sociales 
como la migración que les condiciona individualmente en la com-
prensión, las actitudes y los comportamientos en relación con sus 
semejantes (Castorina y Barreiro, 2006). La percepción social de 
la migración depende de distintos factores sociales e individuales 
como la evaluación de la economía, del empleo, los valores cultu-
rales, los medios de comunicación, los benefi cios que aporta, el es-
tatus administrativo, de si los sujetos consultados son emigrantes, 
familiares dependientes de ellos o si se consideran como emisores o 
receptores de migrantes (PNUD, 2007), pero sus contenidos pueden 
constituirse en factores culturales de riesgo o de protección (García 
Coll, 2005; Farnós de los Santos y Sanmartín, 2005), contribuyendo 
de esa manera a aliviar o perjudicar aún más los daños que se pu-
dieran producirse en el desarrollo psicosocial de los protagonistas, 
las familias y específi camente de los hijos que quedan en el país de 
origen. 
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La percepción social de la migración es cuanto menos un fenó-
meno complejo. Para quienes quedan en origen, tener un familiar 
que progresa en el extranjero es motivo de orgullo y proporciona 
estímulo, confi anza y apoyo (Carrillo, 2005). La percepción social 
en torno a la mujer que decide emigrar no debería diferenciarse de 
la que se tiene de los varones, es decir, no implica necesariamente la 
consideración de una conducta desviada, de abandono del hogar o 
desestructuración familiar (Novalbos et al., 2008; Waters, 1999). 

Desde una perspectiva social, la percepción varía dependiendo 
tanto de las características de quien lo percibe como de si la perso-
na que migra es el padre, el hijo, la hija o la madre que deja atrás 
a sus hijos; y en este caso se vuelve cuanto menos ambivalente en 
la medida en que siguen vigentes en la sociedad dominicana deter-
minados valores en torno a la familia, los roles parentales, la auto-
ridad, el papel de la mujer y la educación de los hijos (Paiewonsky, 
2007a), aspectos que entran en confl icto con los benefi cios y conse-
cuencias de la migración. Así la percepción social puede conjugar 
la normalización de la migración laboral con la estigmatización de 
los menores que se quedan en origen al considerarlos como «aban-
donados» por la madre, víctima de la negligencia de los cuidadores 
y en riesgo de inadaptación social (Carrillo, 2005; Herrera, 2003; 
Pedone, 2006a; UNICEF, 2008).

Para profundizar en este campo, el objetivo del estudio fue co-
nocer los contenidos de la percepción de la comunidad dominicana 
en torno a los efectos psicológicos, sociales y educativos de la ausen-
cia de la madre por la migración, en los hijos menores que quedan 
atrás, en cuanto que su decisión ha producido una alteración de la 
estructura familiar «clásica». La migración laboral de las mujeres 
dominicanas supone a menudo una ausencia prolongada respecto 
de sus hijos menores si los tuviera y responde a circunstancias dife-
rentes a las que pueden ocurrir en los casos de abandono, divorcio, 
institucionalización, hospitalización o muerte. Es un alejamiento 
peculiar, primordialmente de tipo físico, compatible con una co-
municación más o menos constante, dadas las oportunidades que 
aportan las nuevas tecnologías.

El estudio, de carácter exploratorio y descriptivo, se inició en 
el año 2007 en la ciudad de San Francisco de Macorís, que se en-
cuentra en la Provincia de Duarte, en el Nordeste de la República 
Dominicana, caracterizada por una alta tasa migratoria. La mues-
tra estaba compuesta por setenta y tres adultos, informantes signi-
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fi cativos por cuanto conocían la problemática y estaban profesio-
nalmente en contacto con menores y familias que tenían a alguna 
mujer trabajando en un país extranjero. Mediante la técnica Delphi 
en dos etapas se pretendió lograr un consenso entre las valoracio-
nes realizadas autónomamente, reduciendo los posibles infl ujos ne-
gativos de otras técnicas grupales presenciales (Landeta, 1999), de 
modo que al recoger la percepción mayoritaria del grupo se pudiera 
estimar que es, cuanto menos, un indicador relevante de la percep-
ción de la sociedad dominicana en su conjunto. Con el fi n de captar 
el entramado simbólico en el que discurre la vida de los menores, 
se respetaron las formulaciones verbales de los informantes para el 
posterior tratamiento cuantitativo.

En este trabajo se realiza una exposición del fenómeno de la mi-
gración femenina y de las posibles consecuencias psicoeducativas 
que la ausencia materna por la migración laboral puede producir 
en los hijos menores que quedan en origen, tal vez esperando el 
reagrupamiento durante varios años. Posteriormente se detalla la 
metodología y el procedimiento de recogida y análisis de los datos, 
aspectos necesarios para entender la manera en que son expuestos 
los resultados. Estos apuntan a que la sociedad dominicana percibe 
numerosos efectos negativos para el desarrollo de los hijos que que-
dan en origen, cuando la madre emigra y permanecen separados 
durante varios meses y años. No obstante, las conclusiones en modo 
alguno son defi nitivas y tienen la ventaja de abrir un poco más un 
campo de estudio en sí mismo interesante y con evidentes aplicacio-
nes para la intervención socioeducativa. 

LA MIGRACIÓN FEMENINA Y LOS EFECTOS 
PSICOEDUCATIVOS EN LOS HIJOS QUE QUEDAN ATRÁS

Las mujeres representan alrededor del 50% de las migraciones 
internacionales de América Latina y Región del Caribe (García y 
Paiewonsky, 2006; Zlotnik, 2006); su progresiva presencia se ins-
cribe en un contexto de desigualdades sociales, feminización de la 
pobreza y emancipación de la mujer (Balbuena, 2003; Cortés, 2006). 
El fenómeno está muy presente en la República Dominicana, aun-
que es difícil de cuantifi car, precisamente porque una parte de ella 
se realiza de forma irregular. El Informe Mundial de Desarrollo Hu-
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mano (PNUD, 2009) estima que la República Dominicana tiene una 
tasa de emigración del 9,1%, correspondiendo el 52% a mujeres y el 
48% a hombres. Un informe de la Ofi cina Nacional de Estadística 
de la República Dominicana señala que la República Dominicana 
tiene una población aproximada de 9.800.000 habitantes y que al-
rededor de millón y medio de personas habrían salido del país para 
emigrar, dos de cada tres con destino a EE.UU. y de forma ilegal 
(ONE, 2008). Las mujeres constituyen el 52% de los emigrantes do-
minicanos con destino EE.UU. y el 64% de los que van a España 
(Paiewonsky, 2007b), dos de los destinos más importantes, con una 
participación mayor que sus homónimos varones en las remesas y 
en las comunicaciones con la familia.

Según datos socioeconómicos de la Ofi cina Nacional de Estadís-
tica de la República Dominicana, en el año 2002 la población de la 
provincia de Duarte, lugar de donde procede la muestra utilizada en 
esta investigación, se caracteriza por tener una edad media de 27,9 
años, el índice de masculinidad en el año 2007 era de 102,5 por cada 
100 mujeres, situándose por encima de la media nacional; el 22,6% 
de los nacimientos en el año 2003 eran hijos de madres menores de 
20 años; y los hogares pobres alcanzaban el 49,6%. Mientras que 
las mujeres suponen casi el 50% de las personas en edad de traba-
jar, solamente el 37% tiene alguna ocupación laboral y muchas de 
ellas en trabajos informales. El saldo migratorio para el período de 
1997-2002 es negativo, el 59% corresponde a mujeres y llega hasta el 
20,9% de los residentes en el año 2002 (ONE, 2008).

La normalización social del fenómeno de la emigración laboral 
viene dada no solamente por el número de familias que tienen a 
alguno de sus miembros en el extranjero sino porque, además, alre-
dedor del 57% población dominicana estaría dispuesta a emigrar a 
otro país que les ofrezca mayores posibilidades de desarrollo perso-
nal y familiar, según se refl ejó en la encuesta Gallup-Hoy (Hoy on-
line, 23 de agosto de 2007), y si no tuvieran trabas administrativas 
por parte de las autoridades. Para quienes quedan en origen, tener 
un familiar que progresa en el extranjero, sea hombre o mujer, no 
implica necesariamente una conducta desviada en relación con el 
abandono del hogar, la desprotección de los hijos o la desestructu-
ración familiar (Novalbos et al., 2008; Waters, 1999). Con frecuencia 
es motivo de orgullo y proporciona estímulo, confi anza, seguridad 
y apoyo (Carrillo, 2005).
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Mientras que en épocas anteriores las mujeres emigraban acom-
pañando a sus esposos o para reunirse con ellos en el país de des-
tino, ahora deciden emigrar autónomamente. Junto a las causas 
sociales comunes a hombres y mujeres emigrantes, hay razones 
específi cas que condicionan las decisiones de las mujeres: la ma-
ternidad temprana; la monoparentalidad de hecho y el papel de la 
madre como principal proveedora económica del hogar; las opor-
tunidades de empleabilidad femenina en el destino; el interés por 
una mayor calidad de vida para sí y para sus hijos; la búsqueda de 
un entorno convivencial más seguro y saludable; tal vez salir de 
una situación personal o de pareja confl ictiva (Bernhard, Landolt 
y Goldring, 2005). La formación de familias transnacionales y el 
hecho de que millones de niños vivan separados de sus padres du-
rante años son algunas de las consecuencias de la feminización de 
migración (Yeoh y Lam, 2006).

El modelo de familia matrifocal, que está muy presente en toda 
la región del Caribe y particularmente en la República Dominica-
na, infl uye en las formas que adopta la migración femenina (Gar-
cía y Paiewonsky, 2006; Scotland, 2006). Cuando las madres deci-
den emigrar autónomamente, a menudo no confían en los padres 
biológicos de sus hijos como cuidadores principales, de modo que 
quedan al cuidado de otro familiar, generalmente una mujer de su 
confi anza: la abuela del menor, una tía, la hija mayor, una amiga, 
vecina, etc. Para los niños supone movilidad familiar, trasvase de 
autoridad, convivencia con nuevas personas. Su desarrollo continúa 
en una red sociofamiliar modifi cada, donde las nuevas funciones y 
responsabilidades pueden entrar en confl icto con los valores tradi-
cionales asignados al rol de la madre, de alguna manera ausente y 
en la distancia (Carrillo, 2005; Ospina et al., 2009; Pedone, 2006b; 
Reyes, 2008). 

A pesar de carecer de datos precisos, las referencias apuntan 
a que la separación del hijo de alguno o de ambos padres por efec-
tos de la emigración puede prolongarse hasta ocho o diez años 
(Bernhard, Landolt, y Goldring, 2005; Suárez-Orozco, Todorova y 
Louie, 2002). La literatura científi ca concluye que ausencias de esta 
naturaleza son el antecedente de posteriores difi cultades para el de-
sarrollo y el equilibrio psicológico del menor, aunque no alcancen 
necesariamente niveles clínicos (Brazelton y Greenspan, 2005; Fa-
licov, 2005; Golombock, 2006; Javier y Camacho-Gingerich, 2004; 
Lemos, 1996; Rutter, 1971; Theis, 2003; Toro, 2005). La ausencia 
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física de la madre se hace relevante cuando si se convierte en au-
sencia psicológica y no se compensa con las atenciones del padre o 
por parte de otra persona sustitutiva adecuada (Aguilera-Guzmán, 
Salgado de Snyder, Romero y Medina-Mora, 2004). Algunos estu-
dios muestran que la separación migratoria afecta más seriamente 
al bienestar emocional de los hijos que el divorcio, la muerte, el 
abandono o la institucionalización de los padres (Pottinger, Stair 
y Brown, 2008). Pero existen otros aspectos importantes a conside-
rar: la separación migratoria es una ausencia principalmente física 
y transitoria, no se percibe como una pérdida defi nitiva, no está 
vinculada al confl icto, la enfermedad, la inadaptación o la muerte 
de la madre, del padre o de ambos, sino a un proyecto familiar que 
se considera potencialmente positivo, de mejora de las condiciones 
de partida. Sin embargo, una situación anómala que permanece 
durante años puede causar daños emocionales importantes en suje-
tos vulnerables como son los niños.

Ciertamente la migración femenina es una experiencia ambiva-
lente, de potenciales oportunidades y adversidades para las protago-
nistas y sus allegados (Ariza, 2002). Junto a los benefi cios económi-
cos y personales y la mejora de la educación y la atención sanitaria, 
hay una familia transnacional que implica dispersión entre sus 
miembros y alto coste emocional (Bernhard, Landolt, y Goldring, 
2005; Villegas, 2004). Para los niños que quedan en el lugar de ori-
gen, la madre está lejos física pero tal vez no psicológicamente, y a 
pesar de ello algunos refi eren haberse sentido abandonados de ella 
(Glasgow y Gouse-Sheese, 1995, citado por Bernhard, Landolt, y 
Goldring, 2005). También la madre está afectada por las crisis eco-
nómicas y las difi cultades de empleo y vivienda en destino, por los 
problemas derivados de la aculturación y el reagrupamiento, por la 
separación prolongada de la familia, la pérdida de autoridad y las 
difi cultades de control sobre los hijos, sentimientos de tristeza, pre-
ocupación y culpa por la familia que ha quedado atrás (Bernhard, 
Landolt, y Goldring, 2005; Bertino, Arnáiz y Pereda, 2006; Zarza 
y Sobrino, 2007). En estas condiciones la emigración de la madre 
es un factor de riesgo sociocultural para los menores (García Coll, 
2005). 

Se han identifi cado otros factores asociados que contribuyen 
a las reacciones adversas a la separación migratoria por parte de 
los niños: la falta de control de los niños sobre el proceso migrato-
rio, la desorientación relacionada con los cambios de domicilio, las 
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difi cultades interpersonales para ajustarse a la situación familiar 
nueva, características de la personalidad, estilos de afrontamiento 
de los niños, factores biológicos e indicadores de salud (Crawford-
Brown y Rattray, 2001, citado por Pottinger, 2005). 

Observaciones realizadas en comunidades de alta tasa migrato-
ria de la República Dominicana, Ecuador y México, señalan tras-
tornos psicológicos de los hijos asociados a la emigración de los 
padres: niños inquietos y agresivos, niñas deprimidas, sentimientos 
ambivalentes de amor y de odio hacia la madre emigrante, droga-
dicción, pandillerismo, baja autoestima, fracaso escolar y difi cul-
tades de convivencia social (Avellanosa, 2006; Lozano et al., 2008; 
Moreira, 2004). La salud de los hijos de puede alterarse en asocia-
ción con altos niveles de estrés por la ausencia de los padres (PNUD, 
2007). Un estudio de carácter descriptivo realizado en Ecuador con 
cien menores, con una edad media de siete años, separados de sus 
padres por la emigración durante más de dos años por término 
medio, con el objetivo de conocer la infl uencia de la ausencia de 
los padres en la morbilidad de los hijos detectó, además de pro-
blemas orgánicos, numerosas alteraciones psíquicas: trastornos del 
comportamiento, baja autoestima, ansiedad, depresión, enuresis, 
problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar generalizado, 
violencia intrafamiliar, consumo de sustancias adictivas y abuso 
sexual (Paredes, Bravo y Calle, 2004).

En Bolivia se ha detectado que alrededor de ocho de cada diez 
adolescentes con denuncias de delitos menores son hijos de migran-
tes en el extranjero y muchos niños abandonados y víctimas de vio-
lencia sexual son hijos de madres emigrantes (Vásquez, 2006). En el 
mismo sentido, un estudio comparativo entre chicos delincuentes y 
no delincuentes realizado en Jamaica concluye que la ausencia de la 
madre por motivos de la emigración estaba signifi cativamente más 
presente en el grupo de los delincuentes y la escasa protección y su-
pervisión familiar junto con un contexto social adverso incremen-
tan las tasas de abuso sexual, la prostitución infantil y el consumo 
de drogas de los adolescentes (Pottinger, 2005).

Frente a los estudios y ciertas creencias que ponen su acento 
en los efectos negativos de la ausencia de la madre migrante (Asis, 
2006, citado por Yeoh y Lam, 2006) también se han hallado conse-
cuencias positivas en la salud y la educación en los hijos que que-
dan atrás: jóvenes ecuatorianos hijos de emigrantes se autoperci-
ben más responsables que sus compañeros sin padres emigrantes 
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y consideran que «han debido aprender a tener autodisciplina en 
los estudios y al interior del hogar» (Carrillo, 2005: 370); el estudio 
de I. Artamónova (2007) cuestiona que los hijos de migrantes en el 
exterior que reciben remesas sean estudiantes problema dentro del 
sistema educativo colombiano.

METODOLOGÍA

Participantes

El estudio se inició en el año 2007 con una muestra de setenta 
y tres informantes signifi cativos de la ciudad de San Francisco de 
Macorís, República Dominicana: maestros, orientadores, psicólo-
gos, directores de colegio, profesores universitarios, médicos y re-
ligiosos. Todos debían cumplir con los requisitos de ser profesional 
en activo, titulado universitario, conocedor de la problemática plan-
teada, participar voluntariamente en el proceso y tener una direc-
ción de correo electrónico para colaborar con la investigación en 
las distintas fases.

Procedimiento

Se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas para que los 1. 
informantes expusieran sus ideas sobre las consecuencias de la 
emigración de la madre dominicana sobre sus hijos, agrupa-
dos en distintos ámbitos: escolar, familiar, individual, con los 
iguales y otras conductas relevantes. Se les informó del objetivo 
del estudio y de los requisitos de la técnica Delphi. Los partici-
pantes contestaron al primer cuestionario de forma privada y 
lo entregaron al moderador pasados unos días. Incluían datos 
personales sobre su titulación, actividad profesional y su direc-
ción de correo electrónico. 
Se analizaron las respuestas al primer cuestionario, las cuales 2. 
aportaron 515 unidades de contenido válidas que se clasifi ca-
ron según los ámbitos preestablecidos. Se valoraron tanto las 
que eran muy citadas como otras menos frecuentes pero que 
aportaban una idea nueva a las anteriores. Se mantuvieron al-
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gunas variables de signifi cado parecido que se repetían en dis-
tintos ámbitos de vida del menor. Así se confeccionó un nuevo 
cuestionario que recogía sesenta y dos variables distribuidas en 
cinco apartados: diecisiete variables en el ámbito escolar, trece 
en el ámbito del hogar, diez en el ámbito de los iguales, doce 
en ámbito individual o de la personalidad y diez en el apartado 
de otras conductas relevantes. Las variables del ámbito escolar 
se presentaron en dos subconjuntos para facilitar su posterior 
clasifi cación por rango de importancia. Los ítems se redactaron 
procurando respetar su propia terminología y se presentaron 
ordenados alfabéticamente.
Se constataron difi cultades para el uso de Internet en las siguien-3. 
tes fases y en consecuencia se preparó el segundo cuestionario 
en papel. Alrededor de tres meses después de la primera fase 
se contactó con los setenta y tres participantes; se les informó 
del proceso seguido, cuyo resultado era el segundo cuestionario, 
y se les solicitó que lo cumplimentaran nuevamente de forma 
anónima y privada. Se ofrecieron instrucciones orales y escritas 
a los participantes para que en cada apartado y en cada sub-
conjunto de variables señalen las que en su opinión son las más 
importantes y mejor refl ejen los efectos de la separación espacio-
temporal de la madre emigrante sobre sus hijos menores. Con el 
objetivo de focalizar las repuestas relevantes se determinó que 
las elecciones posibles en cada subconjunto se limiten al 75% del 
número total de ítems y que, una vez leídas todas las frases de 
un subconjunto, coloquen a su derecha el número que le corres-
ponda según su importancia: a la que considere más importante 
le asigna el número 1, a la siguiente en importancia el número 2, 
y así sucesivamente hasta el fi nal del subconjunto. En cada sub-
conjunto el número de ítems era diferente y los valores de los 
rangos adjudicados variaban de 1/6 hasta 1/10.

El análisis de datos

Se preguntó expresamente a los participantes el grado de co-
nocimiento directo (conoce vd. personalmente menores afectados) e 
indirecto (conoce a través de lecturas, medios de comunicación, otros 
profesionales en contacto, etc.) sobre la problemática objeto de estu-
dio, con tres opciones de respuesta a cada una de ellas: «mucho», 
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«poco», nada». En la primera circulación del cuestionario se acep-
taron todas las respuestas. Para el análisis defi nitivo de las respues-
tas a partir del segundo cuestionario se desecharon aquellos cuyos 
participantes declararon «nada» en alguna de las opciones y «poco» 
en ambos tipos de conocimiento. De este modo se computaron los 
datos de sesenta participantes denominados informantes signifi ca-
tivos para este estudio.

Se realizaron análisis estadísticos de tipo descriptivo: porcen-
taje de elecciones de la variable y puntuación media de los rangos 
atribuidos. Con el fi n de determinar el máximo consenso entre los 
informantes y seleccionar las variables más importantes entre los 
distintos ámbitos vitales, se establecieron tres medidas: 

a) Homogeneizar las puntuaciones de los rangos de cada subcon-
junto al valor mínimo de 1 y máximo de 10. 

b) Homogeneizar el número de variables de cada apartado y en 
su caso seleccionar las 10 más importantes en función de la 
puntuación media y del número de elecciones recibidas por los 
informantes, dando lugar a un total de 50 variables. 

c) Confeccionar una tabla/síntesis que integre los cinco ámbitos 
predeterminados. Para ello se seleccionaron las variables que 
han sido valoradas al menos por el 85% de los participantes. 

Dado el sistema ordinal de adjudicación de rangos (a mayor im-
portancia atribuida a la variable le corresponde un menor índice) 
una menor puntuación media indicará mayor importancia percibi-
da por los informantes.

Resultados

Consecuencias en el ámbito escolar

Los diez efectos más importantes que los informantes conside-
raron relativos al ámbito escolar relacionados con la ausencia de la 
madre se presentan en la tabla 1. Destacaron el bajo rendimiento 
académico como una de las consecuencias más importantes, que 
puede ser el resultado de un conjunto de variables relacionadas en-
tre sí: escasa motivación por los aprendizajes, poca atención en cla-
se, descuido en la realización de las tareas y comportamientos anó-



166 Juan de D. Uriarte

155-176 MIGRACIONES 33(2013). ISSN: 1138-5774

malos en el aula como la indisciplina, la falta de respeto al profesor 
y agresividad en las relaciones con los compañeros. Al mismo tiem-
po se apunta que algunos alumnos se muestran tristes o deprimidos 
y buscan un trato afectuoso del maestro, que podía ser interpretado 
como un intento de compensación de alguna carencia afectiva.

TABLA 1

CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Consecuencias N % M Sd

Bajo rendimiento escolar * 56 93,33 3,16 2,37

Busca el cariño del maestro-a 46 76,66 3,41 2,77

Conductas agresivas * 58 96,66 4,86 2,9

Deprimido * 52 86,66 4,55 2,17

Descuida sus estudios y tareas * 56 93,33 4,46 2,45

Deserción escolar 39 65,00 5,57 2,91

Desorganizado * 52 86,66 5,90 2,05

Falta de atención en clase, al maestro * 52 86,66 4,92 2,52

Indisciplina * 52 86,66 6,25 2,68

No se esfuerza lo sufi ciente 39 65,00 6,12 3,09

(* ) Se incluyen en la tabla / síntesis global.
N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica.

Consecuencias en el ámbito del hogar

En el ámbito del hogar los informantes señalaron que las tutoras 
(sustitutas familiares de la madre) ejercen escaso control sobre las 
conductas del menor, no realizan un seguimiento adecuado de su 
escolaridad, no les ayudan en sus tareas escolares, al tiempo que 
pueden mostrarse sobreprotectoras y consentidoras en exceso. Con 
respecto al menor destacan sobremanera que «echa de menos a la 
madre». Además, coincidiendo con el comportamiento percibido 
en la escuela, consideran que actúan de forma inadecuada con sus 
tutoras: irrespetuosos, exigentes, alteran las normas de conviven-
cia familiar. También serían evidentes las muestras de afecto, par-
ticularmente cuando las tutoras son familiares cercanas como la 
abuela o una tía. Pero en el trasfondo de sus conductas se cree que 
hay un sentimiento de abandono y de depresión por la ausencia de 
la madre (tabla 2).
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TABLA 2

CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DEL HOGAR

Consecuencias N % M Sd

Es desobediente * 54 90,00 3,19 2,42

Extraña a la madre * 57 95,00 2,71 2,59

Falta de respeto al tutor-a, normas, horarios… * 56 93,33 3,87 2,49

Lo-as tutores no controlan al menor 44 73,33 6,11 2,52

Lo-as tutores no hacen un buen seguimiento 36 60,00 6,05 2,32

Lo-as tutores sobreprotegen y consienten en exceso 34 56,66 6,05 2,82

Muchas expresiones de afecto a los tutores 29 48,33 6,93 2,67

Pasivo, indiferente con el padre 22 36,66 6,41 2,40

Relación confl ictiva con tutor-a: oposición, exigente 35 58,33 5,97 2,76

Se muestra deprimido y triste 49 81,66 5,44 3,08

(* ) Se incluye en la tabla / síntesis global.

N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica. 

Consecuencias en el ámbito de las relaciones con los iguales

Con respecto a los iguales, amigos y compañeros, se perciben 
confl ictos, disputas y agresividad en las relaciones, las actividades y 
los juegos (tabla 3). Algunos inciden en que las relaciones sociales son 
poco selectivas, poco constantes e incluso la falta de integración con 
los iguales. También se observan actitudes de arrogancia, altanería 
o engreimiento y estados de ánimo fácilmente cambiantes. Una de 
las variables menos seleccionadas por los informantes corresponde a 
«relaciones con amigos y compañeros normales» (23,33%).

TABLA 3

CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DE LOS IGUALES

Consecuencias N % M  Sd

Conductas agresivas con compañeros * 57 95,00 4,09 3,02

Conductas inadecuadas e indebidas en grupo 40 66,66 6,04 2,64

Disputas frecuentes con amigos y compañeros 46 76,66 5,53 3,11

Orgulloso, arrogante, altanero * 52 86,66 4,45 2,99

Poca participación social, aislado, pasivo 38 63,33 5,56 2,37

Poco selectivo con las amistades 45 75,00 5,46 2,54

Realiza actividades y juegos agresivos * 52 86,66 5,85 2,49

Relaciones cambiantes: amistoso / opuesto 38 63,33 6,32 3,26

Relaciones con amigos y compañeros normales 14 23,33 6,63 3,20

Se junta con malas compañías 36 60,00 5,95 3,20

(* ) Se incluye en la tabla / síntesis global.

N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica.
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Consecuencias en el ámbito individual / personalidad

A nivel de las características psicológicas individuales sobresa-
len aquellas que se relacionan con los comportamientos y las con-
secuencias importantes ya señaladas en los ámbitos anteriores: la 
agresividad, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, en defi ni-
tiva características asociadas a la inestabilidad emocional, la inse-
guridad y las conductas confl ictivas (tabla 4).

TABLA 4

CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO 
INDIVIDUAL/PERSONALIDAD

Consecuencias N % M Sd

Agresivos * 51 85,00 3,12 2,39

Aislados 35 58,33 4,48 3,01

Ansiedad 48 80,00 4,56 2,77

Baja autoestima * 54 90,00 4,01 2,41

Confl ictivos, irritables, resentidos 47 78,33 4,61 2,52

Depresión, tristeza * 52 86,66 5,32 2,86

Distraídos, ausentes 33 55,00 6,20 2,97

Impulsivos 42 70,00 6,16 2,56

Inestable, cambios rápidos de estado de animo 47 78,33 4,82 3,10

Inseguridad 48 80,00 5,60 2,82

(* ) Se incluye en la tabla / síntesis global.

N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica.

Consecuencias en otras conductas

Los informantes refl ejan algunas situaciones y conductas de 
los menores que les resultan llamativas. Las remesas de dinero 
permiten el acceso a ciertos bienes atractivos para los menores, en 
particular los relacionados con las nuevas tecnologías (videojuego, 
teléfono móvil, aparatos de música, ordenador personal, etc.), así 
como vestidos y calzados de ciertas marcas comerciales prestigia-
das. Las comunicaciones madre-hijos son frecuentes por medio 
del teléfono o Internet, y los menores expresan el deseo de viajar 
para reunirse con su madre (tabla 5). El ítem «su vida es normal 
como la de cualquiera de su edad» ha sido elegido solamente por 
el 31,66% de los participantes, y se le han atribuido rangos de poca 
importancia.
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TABLA 5
CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DE OTRAS CONDUCTAS

Consecuencias N % M Sd

Actividades con tecnología: video, TV, música * 58 96,66 3,62 2,34

Aspecto descuidado 26 43,33 7,12 2,77

Comunica frecuentemente con su madre 50 83,33 6,63 2,79

Consumista * 55 91,66 5,85 2,70

Expresa el deseo de viajar y estar con su madre * 57 95,00 4,18 2,46

Muestra más ropa que sus compañeros * 57 95,00 4,33 2,13

Realiza conductas indebidas para su edad 47 78,33 4,89 2,84

Realiza consumos indebidos 39 65,00 5,16 2,77

Su vida es normal como la de cualquiera de su edad 19 31,66 7,28 3,05

Ve mucho tiempo la TV 46 76,66 5,40 2,73

(* ) Se incluye en la tabla / síntesis global.
N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica.

Resumen de consecuencias

En la tabla 6 se muestra la síntesis de las consecuencias percibi-
das de la emigración de la madre sobre los hijos. Los veinte ítems 

TABLA 6
SÍNTESIS DE CONSECUENCIAS ORDENADAS SEGÚN 

LA IMPORTANCIA PERCIBIDA

Consecuencias N % M Sd

 1. Extraña a la madre 57 95,00 2,71 2,59

 2. Agresivos (característica personal) 51 85,00 3,12 2,39

 3. Bajo rendimiento escolar 56 93,33 3,16 2,37

 4. Es desobediente (ámbito del hogar) 54 90,00 3,19 2,42

 5. Actividades con tecnología: video, TV, música 58 96,66 3,62 2,34

 6. Falta de respeto al tutor-a, normas, horarios… 56 93,33 3,87 2,49

 7. Baja autoestima 54 90,00 4,01 2,41

 8. Conductas agresivas con compañeros 57 95,00 4,09 3,02

 9. Expresa el deseo de viajar y estar con su madre 57 95,00 4,18 2,46

10. Muestra más ropa que sus compañeros 57 95,00 4,33 2,13

11. Orgulloso, arrogante, altanero 52 86,66 4,45 2,99

12. Descuida sus estudios y tareas 56 93,33 4,46 2,45

13. Deprimido (ámbito escolar) 52 86,66 4,55 2,17

14. Conductas agresivas (ámbito escolar) 58 96,66 4,86 2,9

15. Falta de atención en clase, al maestro 52 86,66 4,92 2,52

16. Depresión, tristeza (característica personal) 52 86,66 5,32 2,86

17. Consumista 55 91,66 5,85 2,70

18. Realiza actividades y juegos agresivos 52 86,66 5,85 2,49

19. Desorganizado (ámbito escolar) 52 86,66 5,90 2,05

20. Indisciplina (ámbito escolar) 52 86,66 6,25 2,68

N = Elecciones (máx. 60); M = Media (máx. 10); Sd = Desviación típica.
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seleccionados han recibido elecciones del 85% o más de los parti-
cipantes y se han ordenado por la importancia atribuida. Junto a 
los sentimientos de nostalgia que la ausencia de la madre suscita, 
el bajo rendimiento escolar y la agresividad presente en todos los 
ámbitos de su vida son las consecuencias psicoeducativas más des-
tacadas. También se percibe que las relaciones entre los menores y 
sus tutores no son muy positivas y que exhibe objetos de consumo 
en mayor medida que otros menores, lo cual les hace sentirse orgu-
llosos y altaneros. Pero estas actitudes pueden ser compensadoras 
de sentimientos negativos relacionados con la depresión, baja au-
toestima y desamparo.

CONCLUSIONES 

El presente estudio pretende conocer la percepción social de 
las consecuencias de la migración femenina sobre los hijos, en un 
contexto social en el que muchos padres no obtienen recursos su-
fi cientes y desisten de las obligaciones parentales, de modo que las 
madres se vuelven proveedoras principales de la familia y principa-
les responsables de la crianza y educación de sus hijos. Posteriores 
investigaciones deberían analizar las consecuencias de la ausencia 
del padre, de la madre o de ambos por causas de la emigración, y 
si la ausencia de la madre es más signifi cativa o se acumula a los 
efectos de la ausencia del padre. 

En el conjunto de las consecuencias evaluadas solamente dos 
ítems aluden a que la vida de estos menores pudiera ser normal o 
tan normal como las de sus compañeros de su entorno y los infor-
mantes apenas las han señalado como relevantes, dando a enten-
der que son más importantes las consecuencias negativas, las que 
pueden alterar el desarrollo psicoeducativo normal de los menores. 
Sin embargo la percepción social puede no ser congruente con la 
realidad y que se tienda a vincular a la migración materna unas 
consecuencias que no le corresponden (Asis, 2004). 

En gran medida los informantes transmiten que los menores su-
fren por la ausencia de la madre, sin diferencias debidas a la edad y 
el sexo, pudiendo llegar a sentirse abandonados, y que su malestar 
emocional se expresa de diversas formas externalizadas e internali-
zadas: irritable, orgulloso, humor inestable, aislado. Dos de las con-
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secuencias percibidas más importantes son las conductas agresivas 
en los distintos ámbitos de vida y los estados depresivos, coincidien-
do así con otros estudios anteriores (Bernhard, Landolt y Goldring, 
2005; Suárez-Orozco, Todorova y Louie, 2002; Lozano et al., 2008). 
En el futuro se habrá de investigar si las conductas agresivas o los 
estados de ansiedad están más relacionados con la ausencia de la 
madre emigrante que con otros factores personales o sociales, y si 
las diferencias de sexo infl uyen en la expresión más o menos exter-
nalizada del malestar psicológico.

La migración de la madre produce una separación en el espacio 
y el tiempo, pero no es necesariamente una ruptura del vínculo con 
los hijos. Por el contrario, se mantiene la esperanza de la reunifi -
cación familiar, el teléfono e Internet son recursos educativos que 
hacen que la madre siga presente en el hogar y los hijos perciben 
directamente los benefi cios de esa ausencia en el dinero, la ropa 
y los regalos que reciben. Las relaciones confl ictivas entre los me-
nores y las cuidadoras sustitutas estarían condicionadas por el rol 
impreciso que éstas tienen en la díada madre-hijo y la inestabilidad 
de la situación familiar. A los problemas económicos de la tutora se 
añaden ahora las difi cultades para ejercer la autoridad y consolidar 
un vínculo afectivo, ante la expectativa de que el menor le deje para 
reunirse con su madre en el destino.

Los resultados de este trabajo no permiten concluir que la au-
sencia de la madre suponga una desintegración familiar con con-
secuencias inevitables y sentimientos negativos, ni que su presencia 
sea una garantía de desarrollo óptimo para el hijo. Existe el riesgo 
de culpabilizar a las madres por su decisión de dejar a sus hijos al 
cuidado de otras personas, lo cual pudiera ser un factor agravante 
de las difi cultades que tienen que soportar ellas mismas, los hijos y 
las cuidadoras sustitutas, al tiempo que discriminativo respecto a 
los padres. 

Por el momento es difícil estimar la importancia de las conse-
cuencias percibidas en el desarrollo de los niños. El signifi cado del 
proceso migratorio que transmita la madre, la familia sustitutiva y 
el conjunto del contexto social serán determinantes para el niño, y 
en interacción con sus experiencias subjetivas y habilidades perso-
nales confi gurarán los procesos de vulnerabilidad y de resistencia. 
Las proyecciones negativas que se hagan sobre él y su situación con-
dicionarán las interacciones, la evaluación de sus necesidades y las 
atenciones que precisen (Jolonch, 2002).
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Para fi nalizar, cabe decir que la convergencia de resultados en 
torno a las variables más destacadas por la mayoría de los encues-
tados no signifi ca que constituyan entre ellos un sistema coherente 
de pensamientos. Sería interesante que las investigaciones posterio-
res tuvieran en cuenta también aquellas consecuencias que en este 
estudio no han obtenido un alto consenso entre los informantes y 
analizaran el grado de concordancia entre los datos obtenidos de la 
percepción social y los obtenidos mediante la evaluación psicológi-
ca directa de los niños afectados. 
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