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RESUMEN
 El presente estudio es cuantitativo, explicativo y transversal. Tuvo como objetivo dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿las prácticas parentales son predictoras significativas del bienestar psicológico en una 
muestra de adolescentes escolarizados, cubanos? Para medir las variables se utilizó la Escala de Prácticas 
Parentales, que evalúa las prácticas maternas y paternas y la Escala de Bienestar Psicológico que mide el 
bienestar psicológico de los adolescentes. Se llevó a cabo una prueba de regresión lineal múltiple para comprobar 
el grado de influencia de una variable sobre la otra. Los resultados obtenidos mostraron que las practicas 
parentales: maternas y paternas, predicen significativamente el bienestar psicológico de los adolescentes y que 
la variable que más aporta al bienestar psicológico de los adolescentes es las prácticas parentales maternas. 
Estos resultados evidencian la importancia del rol que desempeña la madre en el bienestar psicológico de los 
hijos.
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ABSTRACT
 The present study is quantitative, explanatory and transversal. Its objective was to answer the following 
question: are parenting practices significant predictors of psychological well-being in a sample of Cuban 
school-going adolescents? To measure the variables, the Parental Practices Scale was used, which evaluates 
maternal and paternal practices, and the Psychological Well-being Scale, which measures the psychological 
well-being of adolescents. A multiple linear regression test was carried out to check the degree of influence 
of one variable on the other. The results obtained showed that parental practices: maternal and paternal, 
significantly predict the psychological well-being of adolescents and that the variable that contributes the 
most to the psychological well-being of adolescents is maternal parenting practices. These results show the 
importance of the role that the mother plays in the psychological well-being of her children. 
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Introducción
 Las prácticas parentales se definen como comportamientos específicos orientados por contenidos 
y objetivos de socialización, mediante los cuales los padres ejecutan las supervisiones, ejercen la disciplina 
y fomentan la socialización de los adolescentes, provocando efectos directos en el desarrollo de sus 
comportamientos. Por medio de ellas, se expresan los estilos parentales globales los cuales, a su vez, 
actúan como mediadores entre las prácticas parentales y los resultados del desarrollo de los adolescentes 
(Darling y Steinberg, 1993). Por otra parte, el bienestar psicológico se refiere a un conjunto de elementos 
que promueven la felicidad de las personas. También constituye un indicador de la calidad de vida, que 
interviene en la autoestima, la presencia o no de depresión, el logro del autocontrol, la regulación de los 
estados de ánimo, la estabilidad emocional y la satisfacción en la vida (Ryff, 1989).
 Las prácticas parentales se clasifican en: comunicación, autonomía, imposición, control psicológico 
y control conductual, que tanto la madre como el padre ejercen en el proceso de socialización de sus hijos 
(Andrade Palos y Betancourt Ocampo, 2008). 

Prácticas parentales y comunicación 
 Se ha evidenciado que la comunicación con la madre ocurre con mayor frecuencia con las hijas 
adolescentes que con los hijos adolescentes (Catemaxca López, 2018). Además, la comunicación materna 
se relaciona significativamente con problemas de comportamiento externalizados (González-Gutiérrez 
et al., 2019) y el uso de la coerción verbal hace que disminuya la autoestima de los hijos adolescentes 
(Chacín Mesquita, 2018). En el caso de la comunicación paterna no hay diferencias significativas en 
relación con el género de los hijos (Catemaxca López, 2018), aunque se ha encontrado que se relaciona 
significativamente con el inicio de la actividad sexual a temprana edad en las adolescentes (Ortega 
Angelino, 2020). 
 La comunicación con ambos padres se relaciona significativamente con la sintomatología 
depresiva de los adolescentes. Cuando la comunicación con ambos padres es abierta, estos síntomas 
disminuyen, pero cuando practican una comunicación de tipo ofensiva con sus hijos, los síntomas 
depresivos aumentan (Mendoza Orgaz, 2015). Además, las dificultades en la comunicación con el padre 
actúan como predictores de las ideas suicidas en los adolescentes (Bahamón et al., 2018). 
 La comunicación con ambos padres se relaciona significativamente con el desarrollo de la 
inteligencia emocional de los adolescentes (Juárez Flores y Fragoso Luzuriaga, 2019) y tiene una influencia 
directa en la comprensión empática, las conductas prosociales (Zacarías Salinas et al., 2017) y en la 
interiorización de los valores de amor y justicia (Mendoza Cataño, 2019). Además, una comunicación 
en la que se use el humor y las ideas optimistas evita la presencia de síntomas psicopatológicos en los 
adolescentes (Antón San Martín et al., 2016). 

Prácticas parentales y autonomía 
 La autonomía materna es predictora significativa de la espiritualidad de los adolescentes (Miss 
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Capdepont, 2019) y se relaciona con problemas internalizados (González-Gutiérrez et al., 2019): cuando 
los niveles de autonomía maternos son bajos, se asocian con la aparición de sintomatología depresiva en 
las hijas (Suárez Rodríguez et al. 2019). Incluso, cuando no existe un acuerdo entre los padres en relación 
con el grado de control ejercido se provocan mayores niveles de ansiedad en los adolescentes (Miller et 
al., 2017). Los niveles bajos de apoyo a la autonomía por ambos padres se asocian con más mentiras al 
solicitar información a los adolescentes; mientras que cuando el apoyo a la autonomía es alto hay menos 
mentiras (Baudat et al., 2020), una mayor interiorización de valores (Mendoza Cataño, 2019), favorece 
el ajuste psicológico (González Gutiérrez et al., 2019) y se relaciona positivamente con el desarrollo de la 
inteligencia emocional de los adolescentes (Juárez Flores y Fragoso Luzuriaga, 2019). 

Prácticas parentales e imposición 
 Existen diferencias significativas entre la imposición paterna y el género de los hijos. El padre 
espera más sometimiento a su voluntad y creencias en los hijos que en las hijas. Sin embargo, en el caso de 
las madres no se han encontrado diferencias significativas en este aspecto y su relación con el género de 
los hijos (Catemaxca López, 2018). La imposición materna se asocia con problemas de comportamiento 
internalizados y externalizados (González-Gutiérrez et al., 2019), se relaciona con el consumo de bebidas 
alcohólicas en los hijos (Ortega Angelino, 2020) y es predictora significativa de la espiritualidad de los 
adolescentes (Miss Capdepont, 2019). 
 Bahamón et al. (2018) refieren que altos niveles de imposición paterna constituyen predictores 
de ideas suicidas en los adolescentes. Sin embargo, Suárez Rodríguez et al. (2019) encontraron que la 
imposición paterna baja se asocia a la aparición de sintomatología depresiva en las hijas y no se relaciona 
con la existencia de estos síntomas en los hijos. La imposición paterna también ha sido asociada con la 
presencia de conductas agresivas en los adolescentes (Catemaxca López, 2018; García Linares et al., 
2014). 
 Se ha encontrado que la coerción física de ambos padres hacia las hijas es un predictor de la 
disminución de los niveles de autoestima de las adolescentes (Chacín Mesquita, 2018). Sin embargo, 
ambos padres se perciben como más inductivos con sus hijas que con sus hijos, porque generalmente a 
ellas les exigen el cumplimiento de las normas en dependencia de sus necesidades y posibilidades (Capano 
Bosch et al., 2016). 

Prácticas parentales y control psicológico 
 El control psicológico que ambos padres ejercen se asocia con la presencia de síntomas 
psicopatológicos externalizantes en los adolescentes (Antón San Martín et al., 2016) y mientras mayor 
sea el control psicológico que ejerzan, más conductas antisociales tendrán los adolescentes (Contreras 
Hernández, 2019), por el contrario, bajos niveles de control psicológico se relacionan con la satisfacción 
en la vida de los adolescentes (Pérez Fuentes et al., 2019). Aunque se ha encontrado que el control 
psicológico paterno se asocia más a los problemas de comportamiento, incluyendo los internalizados 
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(González-Gutiérrez et al., 2019), son mayoría los estudios que coinciden en que el control psicológico 
ejercido por la madre es el que actúa como un predictor más significativo de estos síntomas (Bahamón et 
al., 2018; Catemaxca López, 2018; Contreras Hernández, 2019). 
 Las madres, además, se perciben como las que más utilizan la crítica y el rechazo en la educación 
de los hijos en comparación con los padres (Capano Bosch et al, 2016) y estos factores han sido 
considerados como predictores significativos de la agresividad en los adolescentes (García Linares et al., 
2014). 

Prácticas parentales y control conductual 
 Durante la adolescencia, un nivel bajo de conocimiento en ambos padres de las prácticas que 
realizan sus hijos, sumado a altos niveles de conflictos entre padres e hijos, incrementa la ocurrencia de 
comportamiento antisociales debido a la afiliación con compañeros con conductas desviadas (Cutrín 
et al., 2017). El control conductual paterno se correlaciona positivamente con el desarrollo de las 
habilidades de la inteligencia emocional: atención, claridad y reparación emocional (Juarez Flores y 
Fragoso Luzuriaga, 2019). Sin embargo, mientras mayor sea el control conductual ejercido por el padre 
aumenta el riesgo de aparición de ideas suicidas en los adolescentes (Bahamón et al., 2018). Además, 
se relaciona significativamente con el inicio temprano de la actividad sexual de las hijas adolescentes 
(Ortega Angelino, 2020). 
 El control conductual materno es un predictor significativo de la espiritualidad de los adolescentes 
(Miss Capdepont, 2019), se relaciona con problemas de comportamiento externalizados (González-
Gutiérrez et al., 2019) y mientras menos control conductual ejerza la madre, los adolescentes tendrán 
más conductas antisociales (Contreras Hernández, 2019). 

Bienestar psicológico 
 El bienestar se asocia con el autoconcepto, la autoestima corporal(Maganto Mateo et al., 
2019), la satisfacción en la vida, la esperanza, la gratitud, el compromiso escolar(Kern et al., 2015) y 
el alto rendimiento académico (Maganto Mateo et al., 2019), la resiliencia (Vinayak y Judge, 2018), el 
aumento de la capacidad de comprensión y regulación de la inteligencia emocional (Guerra-Bustamante 
et al., 2019), el desarrollo mental, espiritual y físico (Kern et al., 2015), bajos niveles de ansiedad estado 
(Álvarez Díaz, 2014) y depresión, buena calidad del sueño, baja emocionalidad(Maganto Mateo et 
al., 2019) y el uso de estrategias de afrontamiento que se enfocan en concentrarse en lo positivo, en 
esforzarse y alcanzar éxitos (Viñas Pochet al., 2015). 
 Por el contrario, los peores niveles de bienestar se asocian a la aparición de síntomas somáticos, 
a mayores niveles de tensión (Cosma et al., 2020; Kern et al., 2015), a estilos de afrontamiento al 
estrés enfocados en la emoción (Urbano Reaño, 2021), a autoculparse y reservarse para sí mismo las 
preocupaciones y tensiones de la vida (Viñas Poch et al., 2015). 
González-Fuentes y Andrade Palos (2016) refieren que existen siete factores que influyen en el bienestar 

https://doi.org/10.37354/rpsiso.2024.6.1.042


18 Revista del Centro de Investigaciones en Psicología de la Universidad de Montemorelos, 
PsicoSophia 2024, Vol. 6, núm 1 (Junio) https://doi.org/10.37354/rpsiso.2024.6.1.042

psicológico de los adolescentes: crecimiento personal, relaciones positivas con otros, propósito de vida, 
autoaceptación, planes a futuro, rechazo y controles personales. 
 Díaz et al. (2006), Ryff (1989) y Van Dierendonck (2004) refieren solo seis factores: 
autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento 
personal, los cuales coinciden en su mayoría con los expuestos por González-Fuentes y Andrade Palos 
(2016). 
 Aunque estos aspectos constituyen valores generales para el logro del bienestar psicológico de 
los adolescentes, se han encontrado diferencias significativas relacionadas con el sexo y la edad, en las 
categorías control personal, autoaceptación, relaciones positivas y planes a futuro (Barcelata Eguiarte 
y Rivas Miranda, 2016). Por lo general, los adolescentes asocian el bienestar psicológico a aceptarse, 
poseer auto-conocimiento, estar bien consigo mismo, obtener logros, disfrutar lo que poseen, tener una 
autoestima elevada y seguridad en sí mismos (González-Fuentes y Andrade Palos, 2016). 
 Los varones presentan mayor control personal, autoaceptación, relaciones positivas con otros y 
bienestar psicológico general, pero las mujeres presentan dificultades en la autoaceptación y un mayor 
rechazo personal (Barcelata Eguiarte y Rivas Miranda, 2016). 
 Existen dos elementos que intervienen en el desarrollo del bienestar psicológico de los 
adolescentes: los aspectos personales y los contextuales. Dentro de los aspectos personales se encuentran 
las emociones, sentimientos y conductas propias del adolescente y dentro de los contextuales, el grupo 
de coetáneos amigos, que incluye el novio en caso de tenerlo, la familia, la escuela y la sociedad en la 
que se encuentra insertado (González-Fuentes y Andrade Palos, 2016). Además, se ha encontrado que 
las prácticas religiosas durante la adolescencia y el afrontamiento religioso que se hace a las diversas 
situaciones de la vida constituyen un predictor significativo de todos los factores que conforman al 
bienestar psicológico (Fatima et al.,2018). 

Bienestar psicológico y autoaceptación 
 La autoaceptación actúa como predictor de la satisfacción en la vida en los adolescentes 
(Barcelata Eguiarte y Rivas Miranda, 2016; Moreta Herrera et al., 2017), por lo cual influye en su 
bienestar psicológico debido a que este se logra cuando se siente felicidad y satisfacción con la calidad de 
vida (Ryff, 1989). 
 El desarrollo de la autoaceptación en los adolescentes se relaciona con la atención y cuidado que 
reciben y esta relación es mediada por la compasión y la gratitud (Voci et al., 2019). 

Bienestar psicológico y relaciones positivas 
 Las relaciones positivas son predictoras significativas de la satisfacción en la vida en la adolescencia 
temprana (Barcelata Eguiarte y Rivas Miranda, 2016). 
  La autocompasión y la gratitud actúan como mediadoras entre la atención y cuidado que reciben 
los adolescentes y el desarrollo de las relaciones positivas (Vociet al.,2018). Además, tanto el amor como 
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la esperanza que se desarrollan mediante las relaciones positivas que se establecen durante la adolescencia 
favorecen la satisfacción con la vida (Blanca et al., 2018). 
 En las adolescentes, la empatía se relaciona positivamente con el bienestar psicológico (Vinayak y 
Judge, 2018). Además, la manifestación de sentimientos de afecto y humanidad que reciben constituyen 
los principales elementos que favorecen sus relaciones interpersonales (Sun et al., 2018). 

Bienestar psicológico y autonomía 
 La apertura al cambio en los adolescentes se relaciona positivamente con la autonomía (Bojanowska 
y Piotrowski, 2018). En el ajuste psicosocial de los adolescentes el perfil de autonomía en las decisiones 
es el que provee los mejores resultados. Este perfil se asocia con mayores niveles de autoestima y con 
el desarrollo de un compromiso de identidad ideológica y ocupacional (Alonso-Stuycket al., 2018). 
La atención y cuidado plenos que se provee a los adolescentes masculinos actúa positivamente en el 
desarrollo de la autonomía (Sun et al., 2018) y la autocompasión actúa como mediadora en esta relación 
(Voci et al., 2018). Las adolescentes obtienen mayores beneficios de la manifestación de sentimientos 
de afecto y humanidad (Sun et al., 2018). 

Bienestar psicológico y dominio del entorno 
 La existencia de un equilibrio en las actividades que realizan los adolescentes se asocia con el 
bienestar positivo general. Cuando las actividades se integran equilibradamente proporcionan éxitos 
académicos, bienestar (Petrie, 2013) y satisfacción con la vida (Moreta Herrera et al., 2017; Petrie, 
2013). 
 La participación en actividades que se relacionan con el desarrollo de la autoestima, la amistad, el 
trabajo, la recreación, la comunidad y la creatividad proporciona en los adolescentes mayores niveles de 
bienestar psicológico. Además, mientras más tiempo pasen en estas actividades, mayores son los niveles 
de bienestar psicológico (Petrie, 2013). 

Bienestar psicológico y propósito en la vida 
 La satisfacción con la vida se correlaciona positivamente con el propósito en la vida (Moreta et 
al., 2017), mientras que la apertura la cambio se correlaciona negativamente (Bojanowska y Piotrowski, 
2018). Además, tener un propósito en la vida constituye un predictor significativo de la satisfacción en 
la adolescencia temprana (Barcelata Eguiarte y Rivas Miranda, 2016). 

 Para tener un propósito en la vida, es importante que los adolescentes masculinos tengan en 
cuenta la atención y cuidado que se les brinda, porque estos factores actúan positivamente (Sun et al., 
2018). 
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Bienestar psicológico y crecimiento personal 
 La construcción de planes para el futuro que favorecen el crecimiento personal constituye un 
predictor significativo de la satisfacción en la adolescencia media (Barcelata Eguiarte y Rivas Miranda, 
2016). 
 La atención y el cuidado que se provee a los adolescentes influye positivamente en su desarrollo 
y favorece el crecimiento personal, mientras que en las adolescentes se obtienen mayores beneficios 
mediante la manifestación de sentimientos de afecto y humanidad (Sun et al., 2018). 

Prácticas parentales y bienestar psicológico 
 Se ha encontrado que el grado de influencia de las prácticas parentales sobre el bienestar 
psicológico y sus dimensiones, guarda cierta relación con el contexto sociocultural donde se desarrollen 
los individuos (Hopkins, 2016).
 A partir del análisis de los elementos que conforman al bienestar psicológico, resulta significativo 
que la parentalidad influye significativamente en el desarrollo de la autonomía en la adolescencia 
(Cordero-López y Calventus Salvador, 2022). Méndez Méndez (2017) refiere que para lograr que los 
adolescentes alcancen autonomía, el padre es el que ejerce mayor influencia. Sin embargo, Hopkins 
(2016) asocia el alcance de esta característica del bienestar psicológico de los adolescentes a la influencia 
que la madre ejerce mediante las prácticas mediadas por el uso de un estilo autoritativo. 
 Méndez Méndez (2017) refiere que la autoaceptación constituye el tercer aspecto en nivel de 
importancia para que los adolescentes alcancen el bienestar psicológico, antecedido por el propósito en la 
vida y el crecimiento personal. A pesar de esto, Hopkins (2016), al hacer un análisis teniendo en cuenta 
las prácticas parentales y su relación con los diversos aspectos del bienestar psicológico, plantea que la 
autoaceptación de los adolescentes no se relaciona con las prácticas parentales que manifiestan un estilo 
autoritativo, aunque este estilo es considerado por Shucksmith et al. (1995) como el que aporta a los 
hijos los mayores niveles de bienestar psicológico. 
 Las prácticas parentales que provocan más efectos negativos en el bienestar psicológico de los 
hijos son el control psicológico y la imposición (Méndez Méndez, 2017). Las que predicen y provocan 
mayores niveles de bienestar psicológico en los hijos son la modificación y control conductual (Méndez 
Méndez, 2017) y el afecto (Fuentes et al., 2015; Zoma, 2018), estas últimas, categorías propias del estilo 
autoritativo.

Método
 El presente estudio cuenta con un diseño cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. 

Población y muestra
 La población del estudio estuvo conformada por adolescentes entre 12 y 15 años, que asisten a 
una escuela secundaria básica de Puerto Padre, Las Tunas, Cuba, en el año 2022.Se utilizó un muestreo 
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no probabilístico, por conveniencia, donde se encuestó a todos los participantes que cumplían con los 
criterios de inclusión, dando un total de 112 estudiantes encuestados. 

Instrumentos 
 En el estudio se utilizaron dos instrumentos: la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes 
(PP-A) y la Escala de Bienestar Psicológico.

Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes (PP-A) 
 Se utilizó la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes (PP-A) para medir la percepción 
que tienen los adolescentes de las prácticas parentales. Presenta 80 reactivos, que se subdividen en dos 
subescalas, una con 40 reactivos referidos a la madre y la otra con 40 reactivos referidos al padre, que se 
miden con una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: nunca (1), pocas veces (2), muchas 
veces (3) y siempre (4). Es una escala multidimensional que cuenta con nueve dimensiones, cinco para 
la madre: comunicación (diez reactivos: 6, 17, 18, 26, 27, 30, 33, 34, 36 y 38;    = .92), autonomía (siete 
reactivos: 7, 11, 19, 22, 28, 31 y 37;    = .86), imposición (ocho reactivos: 8, 13, 21, 29, 32, 35, 39 y 40; 
α = .81), control psicológico (ocho reactivos: 3, 5, 9, 12, 14, 16, 20 y 23;    = .80) y control conductual 
(siete reactivos: 1, 2, 4, 10, 15, 24 y 25;    = .84); y cuatro dimensiones para el padre: comunicación/
control conductual (dieciséis reactivos: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 28, 33, 35, 36, 38 y 39;    = .97), 
autonomía (ocho reactivos: 12, 18, 20, 22, 23, 26, 27 y 32;    = .94), imposición (ocho reactivos: 4, 6, 
13, 21, 25, 34, 37 y 40;   = .90) y control psicológico (ocho reactivos: 2, 7, 9, 14, 16, 29, 30 y 31;    = 
.90).La escala posee una consistencia interna (alfa de Cronbach) que oscila entre .80 y .97 (Andrade 
Palos y Betancourt Ocampo, 2008). En esta investigación se obtuvieron alfas de Cronbach de .911 para 
prácticas parentales maternas y .951 para prácticas parentales paternas.

Escala de Bienestar Psicológico 
 Para medir el bienestar psicológico de los adolescentes, se utilizó la versión en español realizada 
por Díaz et al. (2006), de la adaptación previa de Van Dierendonck (2004) de las Escalas de Bienestar 
Psicológico de Ryff (1989). El instrumento presenta 39 ítems y utiliza un formato de respuesta tipo 
Likert con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). 
Se subdivide en seis subescalas: autoaceptación (seis ítems: 1, 7, 13, 19, 25 y 31;   = .83), relaciones 
positivas (seis ítems: 2, 8, 14, 20, 26 y 32;    = .81), autonomía (ocho ítems: 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27 y 33; 
α = .73), dominio del entorno (seis ítems: 5, 11, 16, 22, 28 y 39;    = .71), propósito en la vida (seis ítems: 
6, 12, 17, 18, 23 y 29;    = .83) y crecimiento personal (siete ítems: 24, 30, 34, 35, 36, 37 y 38;     = 
.68). Con el programa AMOS 5.0, mediante un análisis factorial, se comprobó la validez de las escalas 
de bienestar psicológico. La escala posee una consistencia interna, alfa de Cronbach que oscila entre .84 
y .70 (Díaz et al., 2006). En esta investigación se obtuvo un alfa de Cronbach de .867
Recolección de datos 
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 Se solicitó formalmente permiso para la realización de este estudio a la directora de la escuela, a los 
padres de los adolescentes involucrados y a los adolescentes a los cuales se les aplicaron los instrumentos. 
Se aclaró que los datos recolectados serán anónimos y se utilizarán únicamente con fines académicos. 
Para el análisis de datos, se utilizaron los paquetes Excel, el paquete estadístico SPSS v25.

Resultados
 En este estudio se buscó analizar si las prácticas parentales son predictoras significativas del 
bienestar psicológico de los adolescentes entre 12 y 15 años. Las variables independientes fueron las 
prácticas parentales de la madre y el padre y la independiente, el bienestar psicológico. 

Descriptivos de la población
 La muestra estuvo constituida por 112 estudiantes entre 12 y 15 años, de una escuela secundaria 
básica de Puerto Padre, Las Tunas, Cuba. Por sexo participantes se dividieron en: 43.8% fueron mujeres 
(n = 49) y 56.3% (n = 63) fueron hombres. En la distribución por edad, la edad de 12 años fue la que tuvo 
mayor frecuencia (n= 42), con el 37.5% de la muestra y la que tuvo menor frecuencia fue 15 años (n = 
16), un 14.3%. En la Tabla 1 se puede observar la distribución de los participantes por edad.

 Con relación a con quién viven los adolescentes, en la Tabla 2 se muestra que la mayoría viven con 
ambos padres, el 44.6% (n = 50), y la menor frecuencia corresponde a los adolescentes que viven con el 
padre y otros miembros de la familia, el .9% (n = 1).

Tabla 1
Distribución de participantes por edades

Tabla 2
Distribución de participantes por con quién viven

Edad     n  %

Con quién viven    n  %

12 
13 
14 
15 
Total 

Con ambos padres 
Solo con madre 
Madre y otros miembros 

42 
28 
26 
16 
112 

50 
15 
36 

37.5 
25.0 
23.2 
14.3 

100.0 

44.6 
13.4 
32.1 
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Descriptivos de las variables de estudio 
 En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables del estudio: prácticas 
parentales de la madre, prácticas parentales del padre y bienestar psicológico. Este análisis incluye el 
rango observado, la media y la desviación estándar.

Modelo de regresión lineal 
 Se utilizó la regresión lineal múltiple con el propósito de determinar si las prácticas parentales 
eran predictoras del bienestar psicológico de los hijos adolescentes. Los resultados obtenidos indican 
que las practicas parentales: maternas y paternas predicen significativamente el bienestar psicológico de 
los adolescentes (F(2, 109) = 17.827, p = .000, R= .496, R² = .246, R² corregida = .233). Los coeficientes 
estandarizados beta de las variables predictoras fueron .378 y .212, respectivamente. Esto demuestra 
que la variable que más aporta al bienestar psicológico de los adolescentes es las prácticas parentales 
maternas. 
 Se comprobaron los supuestos del modelo, los cuales permiten garantizar la validez de los resultados. 
Estos son: independencia de residuales, normalidad de residuales, no colinealidad, homocedasticidad y 
linealidad. 
 Se calculó el estadístico de Durbin-Watson para comprobar la independencia entre los residuales, 
con el que se obtuvo un valor de 1.962, el cual evidencia una correlación serial positiva. Teniendo en cuenta 
estos valores, se verifica que los errores en la medición de las variables explicativas son independientes 
entre sí. 
 Para dar validez a los resultados de un modelo regresión lineal múltiple es necesario que los residuos 
de las variables sigan la ley normal. Es posible comprobar esto en el gráfico P-P normal de regresión 
Residuo estandarizado que aparece en la Figura 1. En este caso se puede observar que la distribución de 

Tabla 3
Estadísticos descriptivos de las variables de estudio

Variable     Rango observado  M  DE

Con quién viven    n  %

Prácticas parentales maternas
Prácticas parentales paternas
Bienestar psicológico

Padre y otros miembros 
Otros miembros 
Total

73.15
52.91
73.78

37.00-88.00
18.00-72.00
34.00-96.00

1 
10 
112 

12.212
14.176

14.840

.9 
8.9 
100
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los residuales parece seguir una distribución normal porque los puntos que representan los residuales 
de cada sujeto están situados cerca de la línea diagonal. Por tanto, se asume el cumplimiento de este 
supuesto.

 La no colinealidad implica que las variables independientes no se correlacionen entre ellas, para 
analizar esto se utiliza el factor de inflación de la varianza (VIF), teniendo en cuenta que su valor no debe 
ser menor a 1 ni mayor que 4. Cuando esto no ocurre hay graves problemas de colinealidad. En este 
estudio, se cumple el supuesto de no colinealidad porque los valores VIF fueron los siguientes: prácticas 
parentales de la madre, 1.153 y prácticas parentales del padre, 1.153. 
 El supuesto de homocedasticidad implica que los errores tengan varianza constante, la cual se 
valida usando la gráfica de residuales versus valores estandarizados. En este estudio, la mayoría de los 
puntos se encuentran dispersos en forma de nube alrededor de la recta, lo que indica que existe varianza 
constante como se demuestra en la Figura 2.

Figura 1 
Gráfico P-P normal de regresión Residuo estandarizado
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 En la Figura 3 y 4, se puede interpretar la linealidad de la relación entre las variables seleccionadas 
al observar los diagramas de dispersión de cada variable independiente. Esto permite verificar el supuesto 
de linealidad.

Figura 2 
Gráfico de dispersión

Figura 3 
Gráfico de regresión parcial
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Figura 4
Gráfico de regresión parcial
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Discusión
 Los hallazgos del presente estudio muestran que las prácticas parentales, las cuales se dividen 
en dos dimensiones: prácticas parentales maternas comunicación, autonomía, imposición, control 
psicológico y control conductual) y prácticas parentales paternas (comunicación/control conductual, 
autonomía, imposición y control psicológico), son predictoras significativas del bienestar psicológico de 
los adolescentes. Lo anterior está de acuerdo con lo planteado por diversos autores, tales como: Awoyemi 
y Dombo (2016), Catemaxca López (2018), Comino Velázquez y Raya Trenas (2014), Goodwin y 
Knight (2014), Hopkins (2016), Méndez Méndez (2017), Miller et al. (2017), Roman et al., (2015), 
Rusnak (2018) y Zoma (2018), quienes plantean que existe una relación significativa entre las prácticas 
parentales y el bienestar psicológico de los adolescentes. 
 Existen seis factores que influyen en el bienestar psicológico de los adolescentes: autoaceptación, 
relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal (Díaz et 
al., 2006). 
  La atención y cuidado plenos que se provee a los adolescentes masculinos actúa positivamente 
en el desarrollo de la autonomía, en el dominio del entorno para tener un propósito en la vida (Sun et al., 
2018), en el desarrollo de la autoaceptación (Voci et al., 2018) y para favorecer el crecimiento personal 
(Sun et al., 2018). Las adolescentes obtienen mayores beneficios de la manifestación de sentimientos de 
afecto y humanidad, las cuales favorecen también sus relaciones interpersonales (Sun et al., 2018). 
 Ambos padres deben involucrarse en el desarrollo del bienestar psicológico de los hijos. La 
comunicación con ambos padres tiene una influencia directa en la comprensión empática, las conductas 
prosociales (Zacarías Salinas et al., 2017) y en la interiorización de los valores de amor y justicia (Mendoza 
Cataño, 2019) y cabe mencionar que en este estudio la mayoría de los adolescentes provienen de familias 
en las que conviven ambos padres (44.6%). 
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 El control psicológico ejercido por ambos padres actúa como predictor negativo del desarrollo 
de la inteligencia emocional en los adolescentes (Gugliandolo et al., 2019) y se asocia con la presencia 
de síntomas psicopatológicos externalizantes en los adolescentes (Antón San Martín et al., 2016). Si 
durante la adolescencia existe un nivel bajo de conocimiento en ambos padres de las prácticas que 
realizan sus hijos, sumado a altos niveles de conflictos entre padres e hijos, se incrementa la ocurrencia 
de comportamiento antisociales debido a la afiliación con compañeros con conductas desviadas (Cutrín 
et al., 2017). 
 Según lo encontrado en esta investigación, la variable que más aporta al bienestar psicológico de 
los adolescentes es las prácticas parentales maternas. Por tanto, este análisis evidencia la gran relevancia 
del rol de la madre en el crecimiento personal, relaciones positivas con otros, propósito de vida, autonomía, 
dominio del entorno y autoaceptación de los adolescentes. Para lograr esto debe existir por parte de la 
madre una conjugación y un balance equilibrado de comunicación, control conductual y psicológico que 
implique el conocimiento y supervisión de las actividades que el hijo realiza a la vez que respete sus 
decisiones, promoción de la individualidad (autonomía de los adolescentes) y bajos niveles de imposición. 
 Aunque algunos autores plantean que el control psicológico paterno se asocia más a los problemas 
de comportamiento, incluyendo los internalizados (González Gutiérrez et al., 2019), son mayoría los 
estudios que coinciden, en que el control psicológico ejercido por la madre es el que actúa como un 
predictor más significativo de estos síntomas (Bahamón et al., 2018; Catemaxca López, 2018; Contreras 
Hernández, 2019) porque actúa como determinante en la presencia de conductas agresivas en los 
adolescentes (Catemaxca López, 2018), predictor de ideas suicidas (Bahamón et al., 2018) y se relaciona 
con el inicio de actividad sexual a temprana edad durante la adolescencia (Ortega Angelino, 2020). Esto 
concuerda con los hallazgos de este estudio en el que las prácticas parentales maternas son predictoras 
más significativas del bienestar psicológico de los adolescentes que las paternas. 
 En esta misma línea, la imposición materna se asocia con problemas de comportamiento tanto 
internalizados como externalizados (González-Gutiérrez et al., 2019), se relaciona con el consumo de 
bebidas alcohólicas en los hijos (Ortega Angelino, 2020) y es predictora significativa de la espiritualidad 
de los adolescentes (Miss Capdepont, 2019). 
 Méndez Méndez (2017) difiere de los resultados de este estudio al plantear que para lograr que 
los adolescentes alcancen autonomía, el padre es el que ejerce mayor influencia. Sin embargo, el alcance 
de esta característica del bienestar psicológico de los adolescentes Hopkins (2016) la asocia a la influencia 
que la madre ejerce mediante las prácticas mediadas por el uso de un estilo autoritativo. 

Conclusiones
 Esta investigación pretendió determinar si las prácticas parentales son predictoras significativas del 
bienestar psicológico de los adolescentes entre 12 y 15 años en estudio. Después de los análisis realizados 
se concluye que las prácticas parentales son predictoras significativas del bienestar psicológico.   
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 Además, el análisis estadístico mostró que las prácticas parentales maternas tienen un mayor 
impacto predictor que las paternas, sobresaliendo la importancia del rol que desempeña la madre en el 
bienestar psicológico de los hijos. 
 En este sentido se recomendaría replicar esta investigación en otros contextos y con muestras 
más numerosas para observar el comportamiento de las variables en otras poblaciones y comparar con 
los datos de la presente investigación. 
 Así mismo es necesario para los padres fortalecer las prácticas parentales que contribuyen al 
bienestar psicológico de los adolescentes. Adquiriendo estrategias positivas para educar a sus hijos, al 
proveerles una atmósfera que promueva su bienestar psicológico y favorezcan la estabilidad de la relación 
padres-hijos y que permitan mantener un clima funcional en el hogar. 
  En base a los resultados obtenidos se recomendaría realizar programas psicoeducativos que 
involucren a padres e hijos con el objetivo de fortalecer el vínculo de esta relación y contribuir a desarrollar 
las prácticas parentales que favorecen el bienestar psicológico de los adolescentes como la comunicación 
positiva y la autonomía. 
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