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Uno de los problemas posiblemente más acuciantes en el desa-
rrollo de los adolescentes actuales es el de su propia imagen y/o su 
autoconcepto. 

Como ha enseñado desde siempre la Psicología Evolutiva, la 
adolescencia es el momento crítico de la búsqueda y consecución de 
la identidad personal, mediante la fijación, entre otros, del autocon-
cepto y/o la autoimagen. 

La autoimagen es un constructo multidimensional cuya comple-
jidad aún no ha sido desentrañada, tal vez debido a que su construc-
ción, en el ser humano, se produce en un momento fundamental-
mente dinámico en cuanto al cambio, y crítico en cuanto a la 
configuración de la personalidad. 

Pero el desconocimiento de su dimensionalidad completa 
y compleja no implica el desconocimiento de sus implicaciones. 
En efecto, la identidad personal es, posiblemente, el ingrediente 
de personalidad que determina la estabilidad del sujeto, desde el 
punto de vista psicológico. Pero también es la garantía del com-
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pie jo s is tema de re lac iones h u m a n a s que establece, y la salvaguar-

d i a de d e t e r m i n a d o s procesos y pa t rones conduc tua l e s que aten-

tan contra d i cha estab i l idad. 

Por eso, problemas en la configuración definitiva de la identi-
dad personal o autoimagen tienen que ver —en muchos casos, en 
las adolescentes mujeres— con desórdenes de la alimentación (ano-
rexia —véase, por ejemplo, Grant & Fodor, 1986— y bulimia, sobre 
todo), con problemas psico-sociales (véase Page, 1991), así como con 
desórdenes de abuso de sustancias (tabaquismo, abuso de alcohol y 
de drogas, etc.; véase Page, 1993) y con desórdenes relativos a la pro-
pia identidad sexual de los adolescentes (desde el rechazo de la ima-
gen corporal debido a los cambios evolutivos que tienen lugar con 
normalidad en el momento de la pubertad, hasta el transexualismo, 
como rechazo definitivo de la configuración sexual lograda; véase, 
por ejemplo, Zucker, Wild, Bradley & Lowry, 1993). 

En definit iva, como sug ieren Covey & Feltz (1991), el p r ob l ema 

de la au t o imagen y/o el au toconcepto es u n t e m a de sa lud emocio-

na l en los adolescentes, ya que, entre otras cosas, la percepc ión sub-

jetiva del atract ivo físico está re l ac i onada con el a juste de los ado-

lescentes (Jovanovic et al., 1989). 

Por otra parte , parece ser que el atract ivo físico es u n a de las 

var iables que me j o r p red icen la sat isfacción vital de los adolescen-

tes (Neto, 1993). Además , el atractivo físico med i a t i z a las relaciones 

psico-sociales de los ado lescentes (Lemer , Lerner, Hess, Schwab 

et al., 1991), l l egando inc luso a i n ñ u i r en la va lo rac i ón a c a d é m i c a 

que los profesores h a c e n de sus a l u m n o s (Lemer , De laney, Hess, 

Jovanovic, et al., 1990). 

La l i t e r a t u r a c ien t í f i ca sug ie re que los ch icos v a l o r a n m á s 

po s i t i v amen t e su a t rac t ivo que las ch icas (Rodr íguez-Tome et al, 

1993), p o r que las ch icas s ien ten m a y o r insat is facc ión con su cuer-

po que los chicos (Smo lak et al., 1993). Es más , las chicas p a r e c e n 

queda r m á s afectadas por la ans i edad ante la p rop i a i m a g e n (apa-

r iencia) que los chicos. En ellas, esta ans iedad parece que se rela-

c i ona con expe r i e nc i a s soc ia les nega t i vas , su f r i das t an t o en l a 

i n f anc i a y la ado lescenc i a t e m p r a n a , c o m o en la a c t u a l i d ad (Kee-

lan et al., 1992). 

Dentro del marco amplio de esas experiencias sociales puede 
considerarse un tipo de interacción más específico, propio del 
entorno que rodea al ser humano desde que nace: el estilo de edu-
cación familiar. 

Se ha estudiado ya la percepción que los padres tienen de la 
autoimagen de sus hijos (Offer et al., 1982), pero conviene conocer 
también la visión que muestran los adolescentes de sí mismos en 
función de la percepción que tienen del estilo de educación paren-
tai en que se desarrollan. Recientemente, McClun & Merrell (1998) 
realizaron un estudio sobre la relación de los estilos de educación 
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paren ta l perc ib idos por los adolescentes, su l ugar de contro l y su 

autoconcepto . Estos autores encon t ra ron que las pun tuac iones en 

au toconcepto resu l taron s ign i f icat ivamente m á s altas en el g rupo 

que percibía la educac ión de sus padres como democrá t ica (autho-

ritat ive) que en los g rupos que es t imaban que el esti lo educat ivo 

de sus progenitores se ajustaba más a las características de permi-

sividad (permissive) o de autor i tar ismo (authori tar ian) . Basándose 

en el aná l is is de u n a mues t r a de 198 sujetos cuya edad osc i laba 

entre los 13 y los 16 años, los autores ind icaban que el estilo demo-

crát ico p u e d e con t r i bu i r al desarro l lo de l auto-ajuste al q ueda r 

asociado al lugar de control in terno y a u n auto-concepto má s fuer-

te, m ien t r a s que los estilos permis ivo y au tor i t a r io de educac i ón 

f am i l i a r se p u e d e n asoc iar con pau tas negat ivas de desar ro l l o 

socio-emocional. 

En esta línea, el estudio que aquí se presenta pretende mostrar 

la inf luencia de dichos estilos de educac ión parenta l en una mues-

tra de adolescentes cuya edad oscilaba entre los 14 y 18 años, pero 

no desde una perspectiva correlacional (o de me r a asociación), sino 

desde el enfoque del anál is is causal, t ra tando de dar u n paso má s 

a l l á p a r a establecer, en la m e d i d a de lo posible, las re lac iones 

causa-efecto que producen los estilos de educac ión fami l iar en que 

se desenvuelve la v ida de los adolescentes (causa) y sus consecuen-

cias (efectos) en la auto-imagen de estos sujetos. Además , el análi-

sis causa l se r ea l i z a r á no sólo desde la cons iderac i ón g loba l de l 

g r upo de ado lescentes como tal, s ino t amb i é n desde su clasifica-

ción en cuanto al sexo. 

Método 

Sujetos 

En este estud io se u t i l i zó u n a mues t r a compues t a por 1815 

sujetos, de los cuales 845 eran mujeres , y los 970 sujetos restantes 

eran varones. La edad de estos adolescentes oscilaba entre los 14 y 

los 18 años. 

Instrumentos. 

Los datos se recogieron utilizando el Cuestionario sobre Carac-
terísticas Psicológicas de los Adolescentes (Castro, García, Elvira, 
Fernández y Medrano, 1993). De dicho cuestionario se utilizaron úni-
camente las subescalas de autoimagen del adolescente y de estilos 
de educación patemo-filial, esta última operacionalizada en los esti-
los de educación «dejar hacer», autoritario y democrático. 
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CUADRO 1 

S U B E S C A L A S D E A U T O - I M A G E N 

Y D E E S T I L O S D E E D U C A C I Ó N P A T E R N O - F I L I A L 

SUBESCALA DE AUTOPERCEPCIÓN 

EN TU FAMILIA 

Variable Item 0 1 2 3 4 5 

VOOOl Estás contenta/o contigo misma/o 

V0002 Te valoras a ti misma/o 

V0003 Te aceptas como eres 

V0041 Me considero emooionalmente equilibrada/o 

V0042 Me considero suficientemente madura/o 

V0043 Tengo confianza y seguridad en mí misma/o 

SUBESCALA DE ESTILOS EDUCATIVOS 

PARA TI, TUS PADRES 

Variable ítem 0 1 2 3 4 5 

Estilo 'dejar-hacer" 

V0083/1 Más bien parecen ausentes, 

despreocupados de ti 

V0084/1 Te parecen negligentes 

Estilo autoritario 

V0085/1 Se portan como protectores 

V0086/1 Ejercen su autoridad 

Estilo democrático 
V0087/1 Son verdaderos amigos 

V0088/1 Son tus confidentes 

V0089/1 Son realmente tolerantes y permisivos 

V0090/1 Son comprensivos 

V0091/1 Aceptan tus opiniones 

La primera subescala está configurada por las variables VOOOl a V0003 y V0041 a 
V0043. La segunda se operacionalizó en estilo "dejar-hacer' (V0083/1 y V0084/1), autori-
tario (V0085/1 y V0086/1) y democrático (V0087/1 hasta V0091/1). En estos tres estilos se 
utilizan dos variables, la segunda de las cuales recibe la misma numeración que la pri-
mera añadiéndole un 1; así, la primera variable (por ejemplo V0085) se refiere a la valo-
ración del estilo educativo del padre; la misma variable terminada en 1 (por ejemplo 
V00851) se refiere a la valoración del estilo educativo de la madre. 
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El cuest ionar io comp le to arro jó u n valor alfa de Cronbach de 

0,9384; la subescala de los estilos de educac ión fami l i a r ofreció u n 

va lor alfa de C ronbach de 0,8275 y la subescala de auto-imagen 

u n valor alfa de C ronbach de 0,8014 (téngase encuen t r a que esta 

escala está configurada por sólo seis ítems). 

Las subescalas estaban conf iguradas como se ind ica en el cua-

dro 1. Los ítems eran puntuados en una escala de O a 5, en que —se 

ind icaba— O equival ía a "nada" o "nunca", y 5 significaba "siempre" 

o "muchísimo". 

Procedimiento. 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a la elaboración de im 

archivo de datos con el p rog r ama informát ico de t ra tamiento esta-

dístico SPSS. A part ir de la operacional ización real izada en la cons-

trucción del cuestionario (véase Castro, García, Elvira, Fernández y 

Medrano , 1983) se construyó u n mode lo causal (siguiendo la meto-

dología expuesta por Arbuckle , 1997). Dicho mode lo se aplicó, tanto 

en general como en cuanto a la diferenciación por sexos, a las figu-

ras paterna y materna . 

Análisis de resultados 

Los resultados (coeficientes de regresión) que aparecen en los 

mode los que se ofrecen a cont inuac ión , en las f iguras correspon-

dientes, deben ser est imados como «coeficientes de regres ión par-

cial» entre las variables indicadas según el sentido de la flecha que 

figura en el modelo. 

La bondad del ajuste del mode lo a los datos se est ima utilizan-

do varios índices. El pr imero de ellos es la med i d a de la discrepan-

cia total (ji cuadrado) y la relación entre dicha cant idad y los grados 

de l ibertad del mode lo (ji cuadrado/g.l.). J im to a esta med i da global, 

se ofrecen índices má s específicos que perm i ten decid ir acerca de 

la aceptabi l idad del modelo. Así, el índice de bondad de ajuste (GFL 

Goodness of Fit Index) y el índ ice a jus tado de b ond ad de ajuste 

(AGFI: Ad jus ted Goodness of Fit Index); niveles p róx imos a 1, o 

mayores que 0,9 en ambos, son una pr imera garant ía de la aceptabi-

l idad del modelo . Cuando los índices NFI (Normed Fit Index; véase 

Bentler-Bonett, 1980), RFl (Relativo Fit Index; véase Bol len, 1986) y 

CFI (Comparat ivo Fit Index; véase Bentler, 1990) superan el valor de 

O ,9, están apor tando u n fuerte aval adic ional a la aceptabi l idad del 

modelo. Por úl t imo, se ofrece el RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approx imat ion) ; cuando el valor de este índ ice es m e n o r que 0,05, 

el mode lo puede ser aceptado con garantía; además, si el p-valor es 
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m a y o r que 0,05 (cuanto m á s se ace rque a l va lor l , me jo r ) es u n ingre-

d ien te m á s que h ab l a en favor de la acep tab i l i dad de aqué l . 

A) Los modelos de medida 

En este es tud io se u t i l i z a ron dos mode l o s de m e d i d a . El pr ime-

ro de el los es u n aná l i s i s f ac to r i a l c on f i rma t o r i o d e los tres est i los 

de e d u c a c i ó n f a m i l i a r t a l c o m o a p a r e c e e n Cas t ro , Belo , G a l i n d o , 

Gómez-Rodu l fo , P i res et al., 1999. 

El s egundo es t a m b i é n u n aná l is is con f i rma tor io p a r a con t r ibu i r 

a l a v a l i d a c i ó n de la s ubesca l a de a u t o i m a g e n de l c ue s t i o n a r i o d e 

Castro , Garc í a , Elvira, F e r n á n d e z y M e d r a n o , 1993. 

La figura 1 m u e s t r a el m o d e l o de a u t o i m a g e n cons t r u i do y sus 

coef ic ientes de r eg res i ón p a r a l a m u e s t r a de ado lescen tes ana l iza-

da, s in d i s t i nc i ón de sexos (el aná l i s i s r ea l i z ado en f u n c i ó n de l sexo 

no h a a r ro j ado d i ferenc ias signif icat ivas en t re los ado lescentes varo-

nes y las mu jeres) . 

FIGURA L 

M O D E L O DE M E D I D A DE LA A U T O I M A G E N 

Autopercepción. Modelo general 

Ji cuadrado = 12,803 (9 g.l.) - Ji cuadrado/g.l. = 1,423 
Bondad de ajuste = ,998 (ajustado = ,984) 
NFI = ,996 - RFI = ,983 - CFI = ,999 
RMSEA = 0,15 (p-valor = 1,000) 
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Según aparece en el modelo , lo más importante , pa ra los ado-

lescentes, desde el pun to de vista de su au to imagen es el hecho de 

estar contentos consigo mismos (VOOOl; p<.01), seguido de la acepta-

ción de sí mismos como son CV0003; p<.01) y de la valoración de sí mis-

mos (V0002; p<.01). Estas apreciaciones van acompañadas de la con-

vicción de poseer conf ianza y segur idad en sí m ismos (V0043), de la 

consideración de sí m ismos como personas emoc iona lmente equili-

bradas (V0041) y, finalmente, de tenerse por personas suficientemen-

te maduras (V0042). 

B) El modelo causal 

Una vez obten ida la bondad de ajuste del mode lo de autoima-

gen, como muest ra la Figura 1, se le puso en re lac ión causal con el 

mode lo de los estilos de educac ión fami l iar (Castro, Belo, Ga l indo , 

Gómez-Rodulfo, Pires et al., 1999). La hipótesis general es que los dife-

rentes estilos —"dejar-hacer", autor i tar io y democrá t i co— ejercen 

algún tipo de influencia sobre la autoimagen de los adolescentes. 

1. Figura paterna 

1.1. Modelo general 

La Figura 2 ofrece el mode lo que vincula, med i an te relaciones 

de causa-efecto, los tres estilos de educac ión fami l iar percibidos en 

el padre (dejar-hacer, autoritario y democrát ico) y la au to imagen de 

los adolescentes. 

De las tres relaciones de causalidad, sólo resulta estadísticamen-

te significativa (p<.Ol) la inf luencia del estilo democrát ico de educa-

ción fami l iar sobre la auto imagen de los adolescentes (sin dist inción 

de sexos). Esto quiere decir, en p r imera instancia, que ún i c amen te 

este estilo de interacción padres-hijos produce efectos significativos, 

en este caso, beneficiosos que ayudan a los adolescentes en la conso-

l idac ión de su iden t idad persona l a través de su au to imagen . Por 

tanto, en general , puede decirse que contr ibuyen me jo r al asenta-

miento de la ident idad personal de los adolescentes los padres (figu-

ra paterna) que se muestran comprensivos en sus relaciones con sus 

hijos (V0090), aceptan sus opiniones (V0091), se portan como verdade-

ros amigos con ellos (V0087), l legando a ser sus confidentes (V0088) y 

a mostrarse realmente tolerantes y permisivos (V0089). 

Estos pat rones conductua les en los padres contr ibuyen a que 

los adolescentes de ambos sexos se s ientan contentos consigo mis-

mos (VOOOl), se valoren adecuadamente a sí mismos (V0002), se acep-

ten como son (V0003), mostrando, a la vez, confianza y seguridad en 

sí mismos (V0043), considerándose personas emociona lmente equili-

bradas (V0041) y suficientemente maduras (V0042). 
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FIGURA 2 

M O D E L O GENERAL . F I G U R A PATERNA 

Estilos educativos y autopercepción 

( S j ) ^ .09 

Ji cuadrado = 1033,370 (237 g.l.) - J1 cuadrado/g.l. = 4,360 
Bondad de ajuste = ,962 (ajustado = ,942) 
NFI = ,925 - RFI = ,900 - CFI = ,941 
RMSEA = 0,33 (p-valor = 1,000) 

Esta v is ión gene ra l que ofrece este m o d e l o queda , s in embargo , 

m a t i z a d a c u a n d o se p r o c e d e a l aná l i s i s d e estas r e l a c i ones causa-

efecto en f unc i ó n de l sexo de los adolescentes . 

16 

Universidad Pontificia de Salamanca



1.2. Adolescentes mujeres 

La F i g u r a 3 m u e s t r a l a i n f l u e n c i a d e los est i los de e d u c a c i ó n 

p a t e r n a ( f igura de l p ad r e ) sobre la a u t o i m a g e n de las ado lescen tes 

mu je res . 

A l i gua l que e n el m o d e l o gene ra l anter ior , la m a y o r i n f l uenc i a 

p r o c e d e de l m o d e l o d e e d u c a c i ó n d e m o c r á t i c o , p o r lo q u e e n las 

ado lescen tes mu j e r e s , l a i n f l u enc i a de la figura p a t e r n a q ue e jerce 

u n a e du c a c i ó n d emoc r á t i c a se a s eme j a a los pa t r ones an te r i o rmen-

te i nd i cados con respecto a d i cho m o d e l o genera l . 

FIGURA 3 

F I G U R A PATERNA. A D O L E S C E N T E S M U J E R E S 

Estilos educativos y autopercepción 

(es)-*-,44 

.35 

.34 

0 - ^ , 3 2 

J1 cuadrado = 1033,370 (237 g.l.) - Ji cuadrado/g.l. = 4,360 
Bondad de ajuste = ,962 (ajustado = ,942) 
NFI = ,925 - RFI = ,900 - CFI = ,941 
RMSEA = 0,33 (p-valor = 1,000) 
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Pero aparece u n a d i ferencia clara: en este mode lo , el estilo de 

e ducac i ó n dejar-hacer e jerc ido po r el p a d r e t iene, t amb i én , su 

i n f l uenc ia posi t iva en la con f igurac ión de la i d en t i d ad persona l de 

las mu je res adolescentes (p<.01). Es decir, las adolescentes mu je res 

cons t ruyen m e j o r su i d en t i d ad pe r sona l c u a n d o pe rc i ben que su 

p a d r e se d e sp r eocupa de ellas, l l egando , inc luso, a parecer les 

ausen te (V0083), e inc luso c u a n d o les pa rece que su p ad r e se des-

preocupa de ellas (V0084). Este dato, junto con lo que se ind icará en 

el aná l i s i s de la i n f l uenc i a de l p a d r e sobre los h i jos ado lescentes 

varones , en el ep ígra fe s igu iente , h a b l a en favor de la d i ferenc ia , 

a pun t ada en Castro, Belo, Gómez-Rodul fo y Pires (1999), que indica-

ba que los padres educan de m a n e r a di ferencial a sus hi jas y a sus 

hijos adolescentes. 

1.3. Adolescentes varones 

La va lo rac ión de los ado lescentes varones (Figura 4) sigue, en 

pr inc ip io , los derroteros del mode l o genera l que se comen tó a pro-

pósito de la F igura 2. 

El pun to de co inc idencia es el comen tado hasta ahora: el estilo 

de educac i ó n d emoc r á t i c o po r pa r t e de l p ad re , t a m b i é n es el que 

mayor in f luenc ia ejerce en la construcc ión de la i den t idad persona l 

de los adolescentes varones (p<.01). 

Pero t a m b i é n aqu í surge la d i screpanc ia . A l con t rar io que las 

ado lescentes mu je res , los varones n o va l o r an m á s que el est i lo 

democrá t i co de in teracc ión con su padre , man ten i éndose , además , 

p r á c t i c amen t e el m i s m o o rden de i n f l uenc ia que el i n d i c ado en el 

mode lo genera l de la F igura 1 (sólo se invierte el orden de las varia-

bles V0088 y V0089). 
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FIGURA 4 

F I G U R A PATERNA. A D O L E S C E N T E S V A R O N E S 

Estilos educativos y autopercepción 

(SH V0083 
V0084 

h— .27 
dej de j a r 
h a ce r 

e n 
V 0 0 8 5 

V0086 

J> ( autoritario 

,05 • • ( g ) 

(e4)<-.ll 

,33 

Ji cuadrado = 1033,370 (237 g.l.) - Ji cuadrado/g.l. = 4,360 
Bondad de ajuste = ,962 (ajustado = ,942) 
NFI = ,925 - RFI = ,900 - CFI = ,941 
RMSEA = 0,33 (p-valor = 1,000) 

2. Figura materna 

2.1. Modelo general 

La m a d r e e jerce , e n gene r a l , e l m i s m o p a p e l q u e el i n d i c a d o 

p a r a el p ad re , ta l c o m o se p u e d e ver en la F igu ra 5. La ú n i c a inf luen-

c ia e s t a d í s t i c a m e n t e s ign i f i ca t i va es l a d e l est i lo d e m o c r á t i c o de 

i n t e r a c c i ó n m a d r e - h i j o a d o l e s c e n t e (p<.01). Los otros dos est i los 

ca recen de re levanc i a en cuan t o a su i n f l uenc i a sobre el p roceso de 

cons t rucc i ón de la i d en t i d ad pe r sona l de los ado lescentes . 
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P o r tan to , t a m b i é n aqu í , el est i lo educa t i vo de las m a d r e s con-

t r i buye m e j o r a l a s e n t a m i e n t o de la i d e n t i d a d pe r sona l de los ado-

lescen tes si se m u e s t r a n c o m p r e n s i v a s e n sus r e l a c i o nes con sus 

h i j os (V00901), a c e p t a n sus op i n i o nes (V00911), se p o r t a n c o m o ver-

d a d e r a s a m i g a s c o n e l los (V00871), l l e g a n d o a ser sus con f i d en t e s 

(V00881) y a mos t r a r s e r e a l m e n t e t o l e r an tes y pe rm i s i v a s (V00891). 

C o m o p u e d e verse, as im ismo , en las var iab les que con f iguran la 

au topercepc ión de los adolescentes, el o rden de inf luencia es el m i s m o 

que el aparec ido en el mode l o genera l anter ior recogido en la Figura 2. 

FIGURA 5 

FIGURA MATERNA. MODELO GENERAL 

Estilos educativos y autopercepción 

(e5)-<-,32 
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2.2. Adolescentes mujeres 

La p r i m e r a ap rec i a c i ón que se p u e d e hace r es que el esti lo edu-

ca t ivo d e m o c r á t i c o d e l a m a d r e es e l q u e m a y o r i n f l u e n c i a e j e r ce 

sobre l a c on s t r u c c i ó n de la i d e n t i d a d p e r s o n a l d e las ado l e scen tes 

m u j e r e s (F i gu ra 5), t a l c o m o s u c e d í a e n el m o d e l o r e f e r en t e a los 

esti los educa t ivos de l p ad r e . Las m a d r e s d e m o c r á t i c a s e jercen , p o r 

tanto , u n p a pe l s im i l a r al de los p ad res que m u e s t r a n el m i s m o esti-

lo educa t ivo con sus h i jas adolescentes . 

FIGURA 6 

F I G U R A M A T E R N A . A D O L E S C E N T E S M U J E R E S 

Estilos educativos y autopercepción 

V0083 

(e2)-<-,10 >-(2) 

J vOOOl 

J V 0 0 0 2 

,64 

F V0003 

,42 

V V 0 0 4 1 

* V0042 

] V 0 0 4 2 

Ji cuadrado = 1079,727 (253 g.l.) - Ji cuadrado/g.l. = 4,268 
Bondad de ajuste = ,959 (ajustado = ,942) 
NFI = ,920 - RFI = ,900 - CFI = ,937 
RMSEA = 0,32 (p-valor = 1,000) 

21 

Universidad Pontificia de Salamanca



E n s e g u n d o lugar , e n r e l a c i ó n con el est i lo e d u c a t i v o d e su 

m a d r e , las a do l e scen t e s m u j e r e s v ue l v en a d i f e r i r d e lo p l a n t e a d o 

e n el m o d e l o genera l , a l i gua l que suced í a con respecto a l esti lo edu-

ca t ivo d e su p a d r e , c o i n c i d i e n d o sobre el m i s m o est i lo e d u c a t i v o 

a n t e r i o rmen t e i n d i c ado (el esti lo dejar-hacer; p<.05). 

P a r e ce ser, pues , q ue el est i lo educa t i vo dejar-hacer, t a n t o de l 

p a d r e c o m o de l a m a d r e , con t r i buye a la cons t r ucc i ón de la ident i-

d a d pe rsona l de las mu j e r e s adolescentes . 

2.3. Adolescentes varones 

Los ado lescentes va rones se a j us t an a lo i n d i c ado en el m o d e l o 

g e n e r a l m o s t r a d o e n l a F i g u r a 5. Es decir , só lo t i ene r e l e vanc i a e n 

cuan t o a la exp l i cac i ón de las d imens i ones de su i d en t i d ad pe rsona l 

el esti lo d emoc r á t i c o de su m a d r e e n su re l ac i ón educa t i va fami l iar . 

FIGURA 7 

F I G U R A M A T E R N A . A D O L E S C E N T E S V A R O N E S 
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Conclusiones 

Ante estos resultados, tal vez sorprendentes, cabe una pregun-

ta: ¿Son m á s conservadores los adolescentes varones que las ado-

lescentes mujeres? , o bien, ¿se debe esto a la evolución diferencial 

de los sexos que indica u na mayor l ibertad y, en consecuencia, inde-

pendenc ia de las mujeres sobre los varones? 

A la espera de nuevos estudios, d ada la de l im i tac ión espacia l 

del presente, el análisis del mode lo por edades puede sugerir algu-

na respuesta al respecto. 

Por ahora, pueden sugerirse algunas conclusiones: 

1. I n depend i en t emen t e del sexo, s iempre es me j o r u n estilo 

democrát ico de educación parental . Pero en cuanto al desarrollo de 

la ident idad personal el estilo "dejar-hacer" no sólo no es contrapro-

ducente, sino que contr ibuye a la me jo ra de la visión de sí m i smas 

en las adolescentes mujeres . Este p r ime r dato avalar ía u n a mayor 

i n dependenc i a ya l ograda por las adolescentes mujeres , d a d a su, 

un iversa lmente aceptada , precoc idad en la madu r a c i ó n como per-

sonas. El hecho de que el estilo "dejar-hacer" contribuya a la mejora 

de la vis ión de sí m i smas en las mu jeres puede ind icar la mayor 

autosuficiencia de éstas y, por consiguiente, su mayor grado de libe-

ración de la dependenc ia paterna. 

2. Las adolescentes mu je res construyen me j o r su i den t i dad 

personal 1) cuando t ienen un padre y u na mad re democráticos, pero 

t amb ién , 2) cuando t ienen u n pad re y u n a m a d r e que prac t i can el 

estilo dejar-hacer. Este hecho sugiere u n análisis más ampl io de esta 

construcción de la ident idad de las adolescentes mujeres en función 

de la edad y según la inf luencia de cada imo de los padres desde su 

ac tuac ión educat iva en la fami l ia . No se puede desdeña r el hecho 

diferencial entre las adolescentes de 14-15 años y las de 17-18. 

3. Los adolescentes varones construyen mejor su ident idad per-

sonal cuando t ienen u n padre y u n a m a d r e democrát icos . En ellos 

no aparece inf luencia a lguna significativa de los estilos autoritario y 

"dejar-hacer". 

4. El estilo autoritario no ejerce n i ngún efecto reseñable sobre 

la construcción de la ident idad personal de los adolescentes. 

Estas conclusiones acerca de la inf luencia de los estilos de edu-

cación fami l iar sobre la au to imagen de los adolescentes globalmen-

te cons iderados merece , no obstante, a lgunas mat i zac iones de las 

que se in formará en próximos análisis. 
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