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Resumen: La relación con los progenitores es un aspecto clave en el desa-
rrollo adolescente, pues el sentimiento de aceptación o rechazo por parte 
de estos se ha visto relacionado con el ajuste psicológico de la descenden-
cia. A su vez, la resiliencia, habitualmente conceptualizada como capacidad 
para gestionar o adaptarse a los retos y la adversidad, resultaría fundamental 
para el ajuste en dicho periodo, caracterizado por numerosos cambios y re-
tos simultáneos en distintos aspectos vitales. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es analizar la capacidad predictiva de las dimensiones de socializa-
ción parental afecto-comunicación y crítica-rechazo sobre la resiliencia adolescen-
te. Método: Participan 899 adolescentes (50.4% mujeres) de entre 12 y 19 
años (M = 14.68; DT = 1.73). Mediante regresiones lineales se analiza la 
capacidad predictiva de las dimensiones de socialización parental sobre la 
resiliencia filial. Resultados: Se comprueba que las dimensiones paternas, es-
pecialmente la crítica-rechazo, resultan más significativas a la hora de predecir 
las puntuaciones en resiliencia. Discusión: Los resultados apuntan a la rele-
vancia de la crítica-rechazo sentida por los y las adolescentes, especialmente 
en el caso de proceder del padre. Se discute la posible interpretación dife-
rencial de los y las adolescentes de las dimensiones en función del sexo de 
los progenitores. 
Palabras clave: Afecto-comunicación. Crítica-rechazo. Regresión lineal. 
Resiliencia. Adolescencia. 

  Title: Paternal and maternal socialization perception on adolescent resili-
ence. 
Abstract: Parent-child relations are a key aspect in adolescent develop-
ment, since feelings of parental acceptance or rejection have been found to 
be associated with teenagers’ psychological adjustment. Resilience, usually 
conceptualised as the ability to manage or adapt to challenges and adversi-
ty, is a fundamental factor in adjustment during adolescence, a period 
characterised by numerous simultaneous changes and challenges in differ-
ent aspects of life. The aim of the present study is therefore to analyse the 
predictive capacity of different dimensions of parental socialisation (affec-
tion-communication and criticism-rejection) on adolescent resilience. Meth-
od: Participants were 899 adolescents (50.4% female), aged 12 to 19 years 
(M = 14.68; SD = 1.73). Linear regressions were performed to analyse the 
predictive capacity of the different dimensions of parental socialisation on 
adolescent resilience. Results: Paternal dimensions, especially paternal criti-
cism-rejection, were revealed as relevant factors for predicting resilience 
scores. Discussion: The results point to the important impact of the criti-
cism-rejection felt by adolescents, especially if perceived from the father. 
Different possible interpretations of these dimensions are discussed, in ac-
cordance with whether they are perceived from the mother or the father. 
Keywords: Affection-communication. Criticism-rejection. Linear regres-
sion. Resilience. Adolescence. 

 

Introducción 
 

La adolescencia es un momento de grandes cambios que 
puede suponer un importante reto para el ajuste adolescente, 
siendo, por tanto, interesante conocer qué factores pueden 
incidir sobre la resiliencia de los y las jóvenes. Así, el propó-
sito de este estudio es analizar la capacidad predictiva de las 
dimensiones parentales de afecto-comunicación y crítica-
rechazo sobre dicha variable.  

Resulta incuestionable el que los progenitores inciden de 
manera crucial en el desarrollo de su descendencia (Mendo-
Lázaro et al., 2019a), extendiéndose su repercusión incluso a 
edades bien alejadas de la infancia como la adultez emergen-
te (Ali et al., 2015; Khaleque et al., 2019; Yang et al., 2019). 

La manera más común de conceptualizar la relación entre 
progenitores e hijos e hijas para poder estudiar este impacto 
en su desarrollo ha sido mediante los estilos de socialización 
parental (Fuentes et al., 2015; Parra Jiménez et al., 2019). Di-
chos estilos pueden definirse como las actitudes y prácticas 
que muestran los progenitores para lograr las metas y valores 
establecidos en la crianza de sus hijos e hijas (Darling y 
Steinberg, 1993), que dejarían una importante huella sobre 
estos (Mendo-Lázaro et al., 2019a).  

Los trabajos que han estudiado esta interacción parento-
filial generalmente adoptan dos perspectivas, bien una cate-
górica o tipológica, bien una dimensional (Pinquart, 2017a). 
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Una de las aproximaciones tipológicas pioneras y más cono-
cidas es la propuesta por Baumrind (1966), en la que se plan-
tean tres estilos: autorizativo, autoritario y permisivo. Dicha 
propuesta fue luego completada por Maccoby y Martin 
(1983) añadiendo un cuarto estilo, diferenciando, así, el per-
misivo del negligente. Esta propuesta establecía dicha clasifi-
cación cuatripartita en función de la combinación de dos di-
mensiones: afecto-comunicación y control-disciplina (Men-
do-Lázaro et al., 2019a). Si bien el estudio tipológico ha dado 
lugar a un ingente volumen de investigación, existe también 
un interés cada vez mayor por una aproximación dimensio-
nal (Gralewski y Jankowska, 2020), considerando que esta 
puede ofrecer una visión más rica, al permitir analizar una 
mayor variabilidad de comportamientos y actitudes parenta-
les en relación al ajuste adolescente (Gómez-Ortiz et al., 
2015). Aunque existen distintas propuestas de dimensiones, 
las más estudiadas y mantenidas son las ya mencionadas de 
afecto-comunicación y control-disciplina (Darling y Stein-
berg, 1993; Maccoby y Martin, 1983; Moreno-Ruiz et al., 
2018). 

En este sentido, y en relación con la dimensión de afec-
to-comunicación, existe una importante línea de investiga-
ción que plantea el fuerte impacto sobre el desarrollo filial de 
percibir conductas de amor y demostración de afecto, o por 
el contrario, sentir rechazo por parte de los progenitores, 
desde la crítica-rechazo abierta, a conductas de indiferencia o 
negligencia (Khaleque, 2013; Rohner, 2016). Desde la teoría 
IPARTH (e.g. Rohner y Khaleque, 2010; Rohner y Lansford, 
2017), se establece, que la aceptación o rechazo parental sen-
tido por los hijos e hijas predice su futuro ajuste o desajuste, 
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tanto a nivel psicosocial o emocional como conductual 
(Khaleque y Ali, 2017).  

Efectivamente, percibir el afecto y aceptación parental se 
ha relacionado con mayor autoestima (Bastaits et al., 2012), 
menos problemas externalizantes (Oliva et al., 2009; Pin-
quart, 2017a) y mejor ajuste psicológico filial en la infancia y 
adolescencia (Khaleque, 2013), así como en la adolescencia 
tardía (McKinney et al., 2008) y en la adultez (Khaleque y 
Ali, 2017).  

Por el contrario, la percepción de falta de afecto y recha-
zo por parte de los progenitores conllevaría la interiorización 
de sentimientos negativos (Pinquart y Gerke, 2019), así co-
mo la aparición de sentimientos de frustración, tristeza, ver-
güenza, dolor… que supondrían una amenaza para la autoes-
tima (Leary, 2015) y el desarrollo filial. De hecho, la percep-
ción de falta de afecto y rechazo parental se ha relacionado 
con un menor ajuste psicológico (Ali et al., 2018) y con una 
mayor inestabilidad emocional (Mendo-Lázaro et al., 2019a), 
cubriendo un amplio espectro de problemas internalizantes 
(Pinquart, 2017b), conductuales o externalizantes (Pinquart, 
2017a). 

Algunos trabajos meta-analíticos e interculturales postu-
lan que, en general, dicha asociación es independiente de la 
cultura o etnia, el sexo, la clase social u otros factores del en-
torno (Khaleque, 2013; Khaleque y Ali, 2017), de tal modo 
que sentir la aceptación de los progenitores se relacionaría 
con el ajuste psicológico y conductual, mientras que percibir 
el rechazo conduciría al desajuste (Putnick et al., 2015). Sin 
embargo, también se reconoce cierta variabilidad en los re-
sultados. De hecho, aunque la combinación de percibir un 
elevado afecto y supervisión parental se perfila como la más 
positiva en todas las culturas debido a su asociación con el 
desarrollo positivo adolescente (Pinquart y Gerke, 2019; 
Pinquart y Kauser, 2018), también se acepta cierta variación 
en función del entorno social. Es decir, que la prevalencia o 
normatividad de ciertas prácticas en determinados contextos 
podría moderar el impacto de las mismas, dependiendo de su 
consistencia con las expectativas culturales (Mendo-Lázaro 
et al., 2019a; Parra Jiménez et al., 2019; Pinquart y Kauser, 
2018). Así, por ejemplo, se reconoce la mayor importancia 
que podría tener el sentir afecto-comunicación en la cultura 
latina, caracterizado por elevados niveles de cercanía y acep-
tación parental (Fuentes et al., 2015; García et al., 2018; Gar-
cía y Serra, 2019; Muñiz-Rivas et al., 2019; Riquelme et al., 
2018; Suárez-Relinque et al., 2019). La razón sería el valor 
que se confiere en dicha cultura a la mayor igualdad y hori-
zontalidad en las relaciones familiares (García y Gracia, 2009; 
2010; Martínez et al., 2020) y la expectativa cultural de cone-
xión y unidad familiar (García Mendoza et al., 2018).  

En este sentido, también cobraría relevancia la diferente 
percepción y expectativas relativas a la figura paterna, gene-
ralmente concebida como más disciplinaria y menos implica-
da en la crianza, por cumplir el rol de “proveedora” 
(McKinney y Renk 2008; Parra et al., 2014), mientras que la 
madre muestra, todavía, una mayor implicación y dedicación 
de tiempo al cuidado de la descendencia (Ali et al., 2018; Ga-

laz et al., 2019; Varela et al., 2019; Yang et al., 2019). Esta 
expectativa de mayor implicación materna podría suponer 
que las dimensiones paternas resulten más salientes y deter-
minantes en el desarrollo filial, al no esperarse culturalmente 
la misma dedicación del padre (Taylor et al., 2015). De he-
cho, se ha comprobado que sentir el afecto-comunicación 
paterno parece incidir en mayor medida sobre la competen-
cia social filial, mientras que en el caso materno sería más re-
levante la supervisión y el control conductual percibido (Tay-
lor et al., 2015).  En este mismo sentido apuntan ciertos es-
tudios en los que, tanto para infantes como para personas 
adultas, el percibir el afecto paterno tiene un mayor impacto 
sobre el ajuste (Khaleque y Ali, 2017), mientras que la per-
cepción de escaso afecto incide sobre la falta de ajuste psico-
lógico (Khaleque et al., 2019) y la problemática internalizante 
y externalizante filial (Fuentes-Balderrama et al., 2020).  

No obstante, la evidencia, no es del todo concluyente, ya 
que también se han encontrado resultados que relacionan en 
mayor medida el rechazo sentido por parte de la madre so-
bre el desajuste filial (Khaleque, 2016; Ali et al., 2018). Cabe 
señalar que, incluso, se han observado relaciones “cruzadas”. 
Por ejemplo, la aceptación paterna sentida durante la infancia 
parece ser más importante para el ajuste psicológico de las 
mujeres, mientras que la materna lo sería para los hombres 
(Ali et al., 2015; Khaleque y Ali, 2017). En una línea similar, 
sentir el rechazo materno se relacionaría en mayor medida 
con la sensibilidad-reactividad de chicos pero no de chicas 
(Khaleque et al., 2019), así como con el desajuste conductual 
de ambos sexos, mientras que percibir el rechazo paterno 
mostraría mayor influencia sobre las chicas (Yang et al., 
2019). 

A esta diversidad de resultados debe añadirse el momen-
to evolutivo de la descendencia, que puede complejizar aún 
más las relaciones. En este sentido, se ha constatado mayor 
inestabilidad emocional filial en la adolescencia inicial que 
percibe crítica y rechazo de su madre, tomando sin embargo 
relevancia en la adolescencia media el rechazo paterno 
(Mendo-Lázaro et al., 2019a) y, al parecer, retomando su im-
portancia la figura materna en la adolescencia tardía, en la 
que no se constata relación entre el ajuste psicológico y la 
percepción paterna (McKinney et al., 2008).  

Parece, por tanto, que el sexo y la edad filial conllevan 
una vivencia distinta de las relaciones con los progenitores 
(Yang et al., 2019). De hecho, se ha comprobado que, en ge-
neral, los hijos e hijas tienden a percibir menor rechazo por 
parte de la madre (Miranda et al., 2016). Por otro lado, pare-
ce que los chicos perciben menos afecto paterno y materno 
(Dwairy, 2010; Khaleque et al., 2019; Rodríguez et al., 2009). 
En este mismo sentido apuntan diversos estudios en los que 
se constata una mayor percepción de rechazo de ambos pro-
genitores entre los chicos (Bersabé et al., 2001; Dwairy, 2010; 
Khaleque et al., 2019). En general, además, parece que la 
descendencia más joven tiende a percibir mayor afecto por 
parte de sus progenitores, mientras que con el transcurso de 
la adolescencia perciben menor afecto-comunicación y ma-
yor hostilidad (Rodríguez et al., 2009), algo que podría de-
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berse al hecho de que los conflictos entre progenitores e hi-
jos tienden a aumentar en la adolescencia media (Iglesias, 
2013). 

En todo caso, como se ha visto hasta el momento, la 
percepción de falta de aceptación, afecto y rechazo por parte 
de los progenitores parece relacionarse con todo un conjun-
to de consecuencias negativas sobre la personalidad, bienes-
tar psicológico y conducta (Khaleque, 2017) que darían lugar, 
entre otros, al desarrollo de mayor ansiedad, inseguridad, así 
como disposiciones de personalidad poco favorecedoras de 
ajuste, como baja autoestima y una visión muy negativa del 
mundo (Ali et al., 2018; Rohner et al, 2012). Esto, desde lue-
go, no facilitaría el afrontamiento de los posibles obstáculos 
y adversidades que pueden acaecer en el día a día. De hecho, 
se reconoce que el paso por la adolescencia es un momento 
difícil en el que los jóvenes enfrentan numerosos retos, cuyo 
posible efecto negativo podría amortiguarse gracias a prácti-
cas parentales positivas como el afecto-comunicación (Tay-
lor et al., 2015), lo cual lleva a cuestionarse el impacto que el 
ejercicio de la parentalidad tendría sobre la resiliencia filial.  

  

Percepción de afecto o rechazo parental y resiliencia 
 

Si bien existen múltiples definiciones de la resiliencia, una 
de las más comúnmente aceptadas es la que la describe como 
la habilidad para adaptarse adecuadamente al estrés y la ad-
versidad (Skala y Bruckner, 2014), y se considera que ocurre 
por medio de procesos adaptativos habituales, incluyendo el 
desarrollo cognitivo, la regulación de la conducta y la inter-
acción con las personas responsables del cuidado (Masten, 
2001). De este modo, cabría esperar que la parentalidad afec-
tiva, en la que existen muestras de amor y aceptación que 
confieren seguridad a la descendencia, contribuya al desarro-
llo de la resiliencia de los hijos/as (Solórzano y Pacheco, 
2011). Sin embargo, la relación entre la resiliencia y las di-
mensiones parentales es un aspecto relativamente poco estu-
diado.  

Se considera que las personas resilientes mantienen una 
actitud positiva frente a la adversidad y afrontan de manera 
efectiva el estrés psicológico, lo que contribuye a una mejor 
adaptación vital (Yang et al., 2019). Los y las adolescentes re-
silientes muestran mayores habilidades y características adap-
tativas (Wasonga et al., 2003), como una elevada autoestima, 
un sentido realista de control personal y esperanza (Brooks, 
1994). Teniendo en cuenta estas características, el afecto-
comunicación y la ausencia de rechazo parental, al contribuir 
al ajuste psicológico filial, deberían favorecer la resiliencia de 
la descendencia. Efectivamente, ciertos estudios observan un 
menor desajuste psicológico de los y las adolescentes que 
perciben elevado afecto de sus progenitores, concretamente, 
menores puntuaciones en visión negativa del mundo e irres-
ponsabilidad emocional (García y Gracia, 2009; 2010). 
Igualmente, se ha observado que percibir el afecto parental 
se relaciona con una mejor gestión de los impulsos de la des-
cendencia en su tránsito a la adolescencia, lo que se conside-
ra que favorecería una personalidad más resiliente (De Haan 
et al., 2013).  

También se ha comprobado que el afecto parental perci-
bido durante la infancia llega a predecir estrategias de afron-
tamiento más efectivas en la adultez, relacionándolo con una 
mayor sensación de autonomía y competencia que permitiría 
enfrentar en mejor manera los retos del entorno (Moran et 
al., 2018). Otros estudios han encontrado peores estrategias 
de afrontamiento entre hijos e hijas de edad adolescente que 
perciben el rechazo parental (Meesters y Muris, 2004). 

Igualmente, una relación cálida y positiva con la madre 
durante la infancia se considera que provee de efectos 
“amortiguadores” frente a riesgos del entorno, observándose 
su efecto mediador sobre los problemas internalizantes y ex-
ternalizantes infantiles y, por tanto, considerándose su rela-
ción con un mejor ajuste y resiliencia ante los riesgos de los 
hijos e hijas (Flouri et al., 2015). Este mismo tipo de relación 
con los progenitores parece proteger frente a síntomas de-
presivos, así como ante el riesgo de victimización, posible-
mente al contribuir a mejorar las habilidades sociales filiales 
(Healy y Sanders, 2018).  

Sin embargo, aunque todo apunta a la posible contribu-
ción de percibir el afecto-comunicación y la ausencia de re-
chazo a la resiliencia filial, son escasos los estudios que eva-
lúan dicha relación y la resiliencia como tal. Entre los encon-
trados, se ha constatado que la resiliencia se asocia de mane-
ra directa y positiva con el afecto parental percibido (Lind et 
al., 2018). Otros estudios han observado que la relación de 
afecto-cuidado familiar predeciría la resiliencia adolescente 
(entendida como autoeficacia, resolución de problemas, em-
patía, expectativas y comunicación-cooperación) de las chi-
cas, pero no así la de los chicos (Wasonga et al., 2003). Por 
otro lado, la percepción de elevado afecto, comunicación, 
promoción de la autonomía y control conductual procedente 
de ambos progenitores se ha relacionado con una mayor re-
siliencia adolescente; mientras que menores muestras de co-
municación, especialmente cuando se perciben por parte del 
padre, se relacionaría con una menor resiliencia (Gómez-
Ortiz et al., 2015).  

Estos resultados parecen apuntar hacia la importancia del 
afecto-comunicación a la hora de promover la resiliencia, sin 
embargo, no recogen el papel que el rechazo sentido por 
parte de los progenitores podría tener sobre dicha variable 
siendo interesante considerar el sexo tanto de los progenito-
res como de la descendencia a la hora de analizar el impacto 
de la relación entre los progenitores y sus hijos e hijas 
(McKinney et al., 2008; Mendo-Lázaro et al., 2019a; Yaffe, 
2018; Yang et al. 2019). Por todo ello, este trabajo se propo-
ne analizar la capacidad explicativa de las dimensiones de 
afecto-comunicación y crítica-rechazo parentales sobre la re-
siliencia filial.  

 

Método 
 
Diseño 
 
Se presenta un estudio de tipo no experimental, de estra-

tegia asociativa, cuyo propósito principal es explorar las rela-
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ciones entre variables con el objeto de pronosticar o explicar 
su comportamiento, pudiendo considerarse, por tanto, un es-
tudio de diseño predictivo transversal (Ato et al., 2013).   

 

Participantes  
 

Participaron 899 adolescentes (50.4% mujeres) de entre 
12 y 19 años (M = 14.68; DT = 1.73, rango entre 11 - 19 
años) de centros educativos públicos (604 estudiantes, el 
67.2%) y concertados (295, el 32.8%) de la Comunidad Au-
tónoma Vasca cursando sus estudios desde 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria hasta 2º de Bachiller (18.5% de 1º, 
20.7% de 2º, 20.2% de 3º, y 17.7% de 4º ESO; y 11.7% de 
1º, y 11.2% de 2º Bachiller). 

Las personas participantes se dividieron en función de la 
edad, distinguiendo dos grupos: adolescencia temprana, 11-
14 años (M = 13.47, DT = 0.90; 52.3% mujeres) y adoles-
cencia media, 15 - 19 años (M = 16.44, DT = 0.96; 47.8% 
mujeres). 

 

Instrumentos  
 

La resiliencia se valoró con la versión reducida y en es-
pañol de la Escala de Resiliencia RS-14 (Sánchez-Teruel y Ro-
bles-Bello, 2015), originariamente creada por Wagnild y 
Young (1993). Esta versión reducida consta de 14 ítems (ej. 
“Mi vida tiene sentido”;  “En situaciones difíciles general-
mente puedo encontrar una salida”) que se responden de 
acuerdo a una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente 
falso; 5 = casi siempre verdadero), permitiendo obtener un 
índice global de resiliencia. La fiabilidad (alpha de Cronbach; 
Omega McDonald y fiabilidad compuesta) resultó la siguien-
te: α = .82; ω = .81; FC =.82. 

El afecto-comunicación, así como la crítica-rechazo de 
los progenitores se evaluaron haciendo uso de la Escala de 
Afecto versión hijos/as (EA-H) de Bersabé et al. (2001). Dicho 
instrumento recoge la percepción adolescente de las conduc-
tas educativas de sus dos progenitores (padre y madre) a tra-
vés de 20 ítems distribuidos equitativamente en dos dimen-
siones: afecto-comunicación (ej.: “Me acepta tal como soy”), 
donde se recoge la percepción filial en relación al interés, 
afecto y comunicación de sus progenitores, y crítica-rechazo 
(ej.: “Siento que soy un estorbo para él/ella”), para recabar la 
percepción de rechazo, crítica y falta de confianza de parte 
de los progenitores. La fiabilidad (alpha de Cronbach; Ome-
ga McDonald y fiabilidad compuesta) para este estudio en el 
caso de la dimensión de afecto-comunicación, padre y madre res-
pectivamente, alcanzó valores de: α = .88 y α = .83; ω = .88, 
.88; FC = .89, .89. Para la dimensión de crítica-rechazo, padre y 
madre respectivamente, los valores alcanzaron α = .85 y α = 
.73; ω = .81, 75; FC = .82, .75. Estos índices fueron similares 
a los obtenidos en otros estudios (Mendo-Lázaro et al., 
2019a; 2019b). 

 

Procedimiento  
 

Los centros escolares que participaron en el estudio se 
seleccionaron al azar entre todos aquellos que impartían en-

señanza secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 
Vasca. Se contactó a través del correo electrónico con aque-
llos seleccionados inicialmente, remitiendo una carta sobre la 
investigación al personal de dirección, e indicando que se 
contactaría vía telefónica para ofrecer mayor información. 
Los centros que aceptaron participar recibieron por correo 
ordinario copias del consentimiento informado (aprobado 
por el comité ético de la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU), que fueron firmadas 
por los progenitores o tutores legales del alumnado que de-
cidió participar en la investigación. Dicho consentimiento re-
flejaba, entre otras cuestiones, la voluntariedad de la partici-
pación, así como el uso confidencial de los datos y del dere-
cho de revocación en cualquier momento del proceso. La 
aplicación de los cuestionarios se realizó tanto en las aulas 
ordinarias (versión de los cuestionarios en papel) como en el 
aula de informática (versión digital), únicamente con el 
alumnado que había entregado el consentimiento informado 
firmado. La cumplimentación de los cuestionarios, al conte-
ner otras herramientas no utilizadas en este estudio, osciló 
entre 30 y 50 minutos. 

 
Análisis de datos  
 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el 

Software SPSS Statistics en su versión 26 para Windows. Se 
eliminaron de la muestra aquellos participantes que habían 
respondido de manera incompleta a los cuestionarios, que-
dando la muestra final en 899 estudiantes. Este método pue-
de considerase el más recomendable cuando el porcentaje de 
datos faltantes es del 10% o menor (Marshall et al., 2010; 
Zhou et al., 2014). Para el análisis de la consistencia interna 
de los cuestionarios se utilizó el alfa de Cronbach, así como 
el índice Omega McDonald y la Fiabilidad Compuesta (FC).  

Se realizó el análisis univariado y multivariado de la nor-
malidad sin obtener en todos los casos valores normales. Sin 
embargo, la asimetría y curtosis no se alejaron en exceso de 
una distribución normal, por lo que, al haber demostrado las 
pruebas paramétricas robustez suficiente ante la violación del 
supuesto de normalidad (Schmider et al., 2010), se decidió 
hacer uso de ellas. Se calcularon las diferencias entre las pun-
tuaciones medias obtenidas por las chicas y los chicos según 
su edad (menores de 15 y mayores de 15 años) en la percep-
ción de afecto-comunicación y crítica-rechazo de sus proge-
nitores. Para valorar el tamaño de dichas diferencias se calcu-
ló la d de Cohen (1988), tomándose el siguiente criterio: d = 
.2 pequeño; d = .5 medio; d = .8 elevado.    

Se analizó la relación lineal existente entre las dimensio-
nes parentales y la resiliencia mediante la prueba de correla-
ciones bivariadas de Pearson (α = .05). Posteriormente, se 
realizaron análisis de regresión lineal, mediante el empleo del 
método “introducción” o “enter” (Moral-Peláez, 2016) y 
tomando como variables independientes aquellas con una re-
lación estadísticamente significativa y un valor de p < .20 en 
las correlaciones, criterio frecuentemente aceptado 
(Mirghafourvand et al., 2014). 
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La muestra se dividió por sexo (chicas y chicos) y por 
edad (adolescencia temprana y adolescencia media). Como 
criterio para valorar el tamaño del efecto se utilizó el coefi-
ciente de determinación, tomando en consideración los pun-
tos de corte que sugiere Cohen (1988): R2 = .02 pequeño; R2 
= .13 moderado; R2 = .26 grande.  

 

Resultados 
 

En la Tabla 1 se muestran las correlaciones bivariadas entre 
las dimensiones de afecto-comunicación y crítica-rechazo pa-
terna y materna con la resiliencia, de los y las adolescentes 
menores y mayores de 15 años, considerando separadamente 
a chicos y chicas (ver Tablas 1 y 2).  

 

Tabla 1 
Correlaciones bivariadas (chicos). 

 
Menores de 15 años  Mayores de 15 años 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Afecto-C Padre  .47** -.48** -.18**  .28**   .39** -.59** -.07 .35** 
Afecto-C Madre   -.12 -.59** .13*    -.15** -.55** .16** 
Crítica-R Padre    .35** -.32**     .19** -.39** 
Crítica-R Madre     -.12      .01 
Resiliencia            
M 
DT 
N 

Chicos 38.75 37.67 18.18 22.40 5.53  35.69 33.26 18.46 25.42 5.51 

Chicos 6.90 7.56 6.61 7.81 0.78  7.72 7.42 6.67 6.89 0.72 

Chicos   253      192   

* p <.05; ** p <.001 
 

Se constata que las correlaciones resultan, en general, de ba-
ja magnitud. Destaca el hecho de que la resiliencia correlaciona 
significativa pero muy débilmente con el afecto-comunicación 
materno (sin alcanzar valores de .20), tanto entre chicas como 

entre chicos, y no muestra relación estadísticamente significativa 
con la crítica-rechazo materna, por lo que se decide no incluir 
dichas dimensiones en las posteriores regresiones lineales. 

 

Tabla 2 
Correlaciones bivariadas (chicas). 

 
Menores de 15 años  Mayores de 15 años 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Afecto-C Padre  .38** -.59** -.17** .41**   .39** -.63** -.22** .32** 
Afecto-C Madre   -.20** -.68** .18**    -.13 -.68** .18** 
Crítica-R Padre    .32** -.34**     .26** -.35** 
Crítica-R Madre   .  -.05      -.12 
Resiliencia            
M Chicas 38.29 37.96 16.28 21.36 5.54  36.07 34.15 17.55 23.76 5.35 
DT Chicas 7.96 8.09 5.46 8.23 0.73  8.65 8.75 6.54 7.56 0.69 
N Chicas   277     178   N 

* p < .05; ** p < .001 
 

En líneas generales se observa que, con independencia del 
sexo y la edad de los y las adolescentes, su percepción de afecto-
comunicación, así como de crítica-rechazo de un progenitor co-
rrelaciona positiva y significativamente con la precepción de la 
misma dimensión del otro progenitor, mientras que el afecto-
comunicación correlaciona negativamente con la crítica-
rechazo.  

Al realizar los contrastes de medias diferenciando por sexo y 
edad (ver tabla 3) se constata que entre los y las participantes 

menores de 15 años los chicos sienten mayor crítica rechazo pa-
terno que las chicas (t492 = 3.58; p < .001), si bien tal diferencia, 
aunque significativa, es de baja magnitud (d = .31). Entre los y 
las participantes de más edad se constatan diferencias significa-
tivas en la percepción de crítica-rechazo paterna (t355 = 3.61; p = 
.028) y materna (t355 = 2.66; p = .035), siendo en ambos casos 
mayor la percepción de rechazo de los chicos, si bien ambas di-
ferencias resultan de baja magnitud (d = .23; d = .23). 

 

Tabla 3 
Diferencias de medias en la percepción de afecto – rechazo por sexo y edad. 

 Menores de 15 años  Mayores de 15 años 

 Afecto-C Crítica-R   Afecto-C  Crítica-R  

  Padre Madre Padre Madre  Padre Madre Padre Madre 

M 
Chicos 38.75 37.67 18.18 22.40  35.69 33.26 18.46 25.42 
Chicas 38.29 37.96 16.28 21.36  36.07 34.15 17.55 23.76 

DT 
Chicos 6.90 7.56 6.61 7.81  7.72 7.42 6.67 6.89 
Chicas 7.96 8.09 5.46 8.23  8.65 8.75 6.54 7.56 

N 
Chicos        253  192 
Chicas        277  178 

 t .685 -.416 3.55 1.43  -.012 -1.29 3.61 2.66 
 p .494 .678 .000** .153  .991 .198 .028* .035* 
 d - - .31 -  - - .14 .23 

**p < .000; *p < .05 
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En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos al ana-

lizar la capacidad predictiva del afecto-comunicación y la crí-
tica-rechazo paternas sobre la resiliencia de los hijos.  
 
Tabla 4 
Capacidad predictiva del afecto-comunicación y la crítica-rechazo paterno sobre la resilien-
cia de chicos. 

 Dimensión de 
socialización parental 

Resiliencia Chicos 
 R R²CORR β t p 

M
en

o
re

s 

d
e 

1
5
 a

ñ
o

s 

Constante 

.352 .117 

- 13.62 .000 

Afecto-C Padre .162 2.39 .018 

Crítica-R Padre -.244 -3.61 .000 
       

M
ay

o
re

s 

d
e 

1
5
 a

ñ
o

s 

Constante 

.421 .169 

- 13.95 .000 

Afecto-C Padre .169 2.06 .041 

Crítica-R Padre -.299 -3.64 .000 
 

Se observa que en el caso de los chicos, independiente-
mente de su edad, la dimensión paterna con mayor capaci-
dad explicativa de la resiliencia es la percepción de crítica-
rechazo. Su capacidad explicativa es ligeramente superior en-
tre los chicos situados en la adolescencia media (β = -.299; p 
= .000 frente a β = -.244; p = .049), si bien en cualquier caso 
la capacidad explicativa en ambos modelos es moderada (R2 
= .117 y .169 respectivamente).  

Con respecto a las chicas (ver tabla 5), destaca el hecho 
de que, entre las mayores, se constata un patrón similar al 
observado en los chicos, siendo la percepción de crítica-
rechazo paterna la única dimensión que permite explicar la 
resiliencia, prediciendo puntuaciones más bajas en dicha va-
riable (β = -.243; p = .009) y mostrando, el modelo, una ca-
pacidad explicativa moderada (R2 = .126). Sin embargo, en-
tre las más chicas más jóvenes se constata el patrón inverso: 
es sentir el afecto-comunicación paterno (β = .323; p = .000) 
lo que permite explicar mayores puntuaciones en resiliencia, 
si bien la crítica-rechazo paterna sigue mostrando, como en 
los casos anteriores, peso sobre la resiliencia filial (β = -.148; 
p = .030). Nuevamente, el modelo de predicción muestra 
una capacidad explicativa moderada (R2 = .177).  

 
Tabla 5 
Capacidad predictiva del afecto-comunicación y la crítica-rechazo paterno sobre la resilien-
cia de chicas. 

 Dimensión de 
socialización parental 

Resiliencia Chicas 
 R² R²CORR β t p 

M
en

o
re

s 

d
e 

1
5
 a

ñ
o

s 

Constante 

.428 .177 

- 13.46 .000 

Afecto-C Padre .323 4.76 .000 

Crítica-R Padre -.148 -2.18 .030 
       

M
ay

o
re

s 
 

d
e 

1
5
 a

ñ
o

s 

Constante 

.369 .126 

- 13.47 .000 

Afecto-C Padre .164 1.79 .075 

Crítica-R Padre -.243 -2.66 .009 

Discusión 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la capacidad predicati-
va de las dimensiones de afecto-comunicación y crítica-
rechazo parental sobre la resiliencia de los hijos e hijas ado-
lescentes de entre 12 y 19 años. Los resultados obtenidos 
apuntan al hecho de que, como se indica en estudios previos, 
la conducta parental sigue incidiendo sobre su descendencia 
en etapas en las que podría esperarse que disminuyera, como 
la adolescencia o, incluso, la adultez emergente (Ali et al., 
2015; Khaleque et al., 2019; Yang et al. 2019).  

Resulta destacable el hecho de que, en este trabajo, la re-
lación entre las dimensiones maternas de afecto-
comunicación y crítica-rechazo con la resiliencia filial ha re-
sultado muy baja, en el caso de la primera dimensión, y no 
significativa en el caso de la segunda. Es posible que estas di-
ferencias puedan, en parte, deberse a la mayor saliencia de las 
conductas paternas (Taylor et al., 2015) al esperarse una me-
nor implicación por su parte (McKinney y Renk 2008), con-
firiendo menos importancia a las maternas al esperarse su 
presencia en la educación filial (Ali et al., 2018; Galaz et al., 
2019; Varela et al., 2019; Yang et al., 2019) y presuponerse su 
aceptación y dedicación propia del estereotipo de “buena 
madre” (Feasey, 2013; Gorman y Fritzsche, 2002). Es espe-
cialmente llamativo el hecho de que, si bien el afecto-
comunicación materno muestra una correlación baja pero 
significativa con la resiliencia filial, su crítica-rechazo no se 
relaciona de manera estadísticamente significativa con la resi-
liencia. Esto contrasta con los resultados de estudios previos 
en los que el rechazo sentido por parte de la madre tenía ma-
yor relación con el desajuste filial (Khaleque, 2016; Ali et al., 
2018). Tampoco se han observado relaciones cruzadas (Ali et 
al., 2015; Khaleque y Ali, 2017; Khaleque et al., 2019), ya 
que, independientemente del sexo, las conductas paternas 
mostraban más peso que las maternas. Tal vez estas diferen-
cias puedan explicarse por la variable criterio empleada, 
siendo, en este estudio, una variable positiva de ajuste (resi-
liencia) y no indicadora de desajuste o problemas conductua-
les.  

Es posible, también, que la edad de los y las participantes 
tenga algo que ver en los resultados obtenidos, al haberse 
constatado en investigaciones precedentes una mayor rele-
vancia en la adolescencia media del rechazo paterno (Mendo-
Lázaro et al., 2019a) y, sin embargo, una mayor importancia 
de la figura materna en la adolescencia tardía (McKinney et 
al., 2008).  

Así pues, en línea con estudios previos, estos resultados 
revelan una mayor capacidad predictiva de las dimensiones 
paternas que de las maternas sobre el ajuste psicológico filial 
(Fuentes-Balderrama et al., 2020; Khaleque y Ali, 2017; Kha-
leque et al., 2019). 

El hecho de que sea la dimensión de crítica-rechazo pa-
terna y no la dimensión de afecto-comunicación paterna la 
que muestra, en la mayoría de los casos, una capacidad pre-
dictiva superior sobre la resiliencia adolescente estaría en lí-
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nea con investigaciones precedentes en las que, también con 
participantes españoles, la dimensión de afecto-
comunicación no muestra relación con la estabilidad emo-
cional de la descendencia (Mendo-Lázaro et al., 2019a), y 
aquellos que observan un mayor peso del rechazo paterno 
(García-Linares et al., 2011; Yang et al., 2019). Se ha consta-
tado, sin embargo, un mayor peso del afecto paterno en el 
caso de las adolescentes más jóvenes, en línea con estudios 
previos en los que dicha dimensión tenía un efecto más posi-
tivo sobre los resultados de las adolescentes más jóvenes 
(Stright & Yeo, 2014). Puede que esto se deba a la mayor ca-
pacidad de las chicas para percibir diferencias entre las con-
ductas paterno-maternas (García-Linares, et al., 2011), lo que 
provocaría que la conducta paterna de afecto cobrase aun 
una mayor saliencia entre ellas (Salgado et al., 2021), al no ser 
la esperada (Cano et al., 2019). Esta importancia del afecto 
paterno podría reducirse más adelante, debido al mayor dis-
tanciamiento con la familia y a la búsqueda de afecto y apoyo 
en otras fuentes como las amistades (Gaete, 2015), algo que 
podría percibirse antes entre las chicas por su maduración 
más temprana (Hidalgo y Ceñal, 2014).  

Quizá estos resultados puedan, en parte, deberse al ma-
yor peso de las relaciones de igualdad y proximidad que ca-
racteriza a las culturas latinas (García y Gracia, 2009; 2010; 
Martínez et al., 2020), en las que los padres y madres se espe-
ran como menos rechazantes (Dwairy, 2010). Esta expectati-
va cultural podría provocar que la crítica y rechazo fuese más 
dañina y tuviese mayor peso sobre la resiliencia, algo similar 
a lo encontrado en otros estudios, en los que el rechazo re-
sulta más dañino para la salud mental de la descendencia 
(Dwairy, 2010) y la imposición y conducta estricta interfiere 
en el ajuste psicosocial adolescente (Martínez et al., 2020).  

Así, puede que las características y normas culturales 
desde las que interpretar las conductas parentales estén de-
terminando, hasta cierto punto, el impacto de dichas prácti-
cas sobre los hijos e hijas (Mendo-Lázaro et al, 2019b; Parra 
Jiménez et al., 2019; Pinquart y Kauser, 2018). Es decir, qui-
zá en contraste con la expectativa de una madre afectiva, y 
en un contexto, el latino, en el que prevalece la idea de la 
aceptación y afecto entre los miembros de la familia (García 
y Gracia, 2009; 2010; Martínez et al., 2020) y la expectativa 
cultural de conexión y unidad familiar (García Mendoza et 
al., 2018), la actitud de un padre crítico y rechazante pueda 
resultar contraria a las expectativas culturales, y, por tanto, 
menoscabar en mayor medida la resiliencia adolescente. Uni-
do a esto, la mayor presencia y proximidad materna en el día 
a día de la descendencia (Ali et al., 2018; Cano et al., 2019; 
Yang et al., 2019) puede estar facilitando que su crítica-
rechazo se perciba más como preocupación e implicación 
que como rechazo. De hecho, la mayor parte de los conflic-
tos que ocurren entre adolescentes y progenitores tienden a 
ser por cuestiones cotidianas, siendo, posiblemente, la madre 
con quien se mantengan la mayoría de estas disputas que los 
y las adolescentes no suelen percibir como de elevada inten-
sidad (Parra y Oliva, 2002). Esto podría explicar el que la crí-

tica-rechazo materna no correlacione de manera estadística-
mente significativa con la resiliencia filial.  

El que se observen pequeñas diferencias en cuanto a un 
mayor peso de las dimensiones paternas sobre los chicos 
mayores y las chicas menores (y entre estas el afecto-
comunicación tenga mayor peso que la crítica-rechazo) coin-
cide con las recomendaciones de analizar por separado y 
considerando tanto la edad como el sexo filial y parental 
(McKinney et al., 2008; Mendo-Lázaro et al., 2019a; Yaffe, 
2018; Yang et al., 2018). De hecho, en línea con otros estu-
dios, se ha observado que son los chicos quienes sienten ma-
yor percepción de rechazo de ambos progenitores (Bersabé 
et al., 2001; Dwairy, 2010; Khaleque et al., 2019) e igualmen-
te se ha constatado, como en investigaciones previas, que la 
descendencia más joven tiende a percibir mayor afecto por 
parte de sus progenitores, mientras que, con el transcurso de 
la adolescencia, perciben menor afecto-comunicación y ma-
yor hostilidad (Rodríguez et al., 2009). Esto podría deberse al 
hecho de que los conflictos entre progenitores e hijos tien-
den a aumentar en la adolescencia media (Iglesias, 2013).  

Los resultados aquí obtenidos apuntan, también, hacia la 
necesidad de continuar profundizando en la complejidad de 
las relaciones entre las dimensiones parentales y el ajuste fi-
lial, ya que este trabajo no se encuentra exento de limitacio-
nes. Entre ellas, cabe reseñar la moderada capacidad predic-
tiva encontrada, quizá debida a no haber tenido en cuenta 
posibles variables mediadoras en la relación entre la percep-
ción de las dimensiones parentales y la resiliencia, tales como 
la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de au-
tonomía, competencia y relación, que han mostrado su rela-
ción con la resiliencia (Rezazadeh et al., 2020). Por otro lado, 
no se ha recogido información sobre la distinta procedencia 
cultural de los y las adolescentes, algo que podría estar inci-
diendo en su percepción de la socialización parental. Ade-
más, la cualidad transversal del estudio le confiere un carác-
ter correlacional e imposibilita el establecimiento de relacio-
nes causales. En este sentido, estudios longitudinales permi-
tirían comprobar si las diferencias observadas tanto en la 
percepción de las conductas parentales como en la resiliencia 
se deben a cambios evolutivos relacionados con el complejo 
periodo de la adolescencia. Igualmente, el uso de modelos de 
ecuaciones estructurales permitiría profundizar en la comple-
jidad de estas relaciones considerando, además, posibles va-
riables mediadoras.  

Por otro lado, las herramientas utilizadas han sido, en to-
do caso, autoinformes, de tal manera que ofrecen la percep-
ción subjetiva adolescente, sin haber contrastado esta con 
otro tipo de medidas o informantes externos. No obstante, 
en este sentido, trabajos previos consideran más conveniente 
confiar en la percepción filial, al no estar tan condicionada 
por la deseabilidad social como la paterna o materna (Men-
do-Lázaro et al., 2019a), y dado que lo que realmente impac-
ta sobre los adolescentes es su percepción y vivencia de la in-
teracción (McKinney et al., 2008), más que la realidad. 

En todo caso, pese a sus limitaciones, este trabajo ha 
permitido constatar la necesidad de considerar las prácticas 
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materna y paterna por separado, así como de analizar los re-
sultados considerando el sexo y edad filial, ya que las dimen-
siones paterna y materna han mostrado una distinta capaci-
dad explicativa sobre la resiliencia filial. Además, el mayor 
peso o relevancia paterna a la hora de predecir las puntua-
ciones en un activo tan importante como lo es la resiliencia 
para el ajuste y bienestar adolescente, apela a la responsabili-
dad paterna en la crianza y a considerar la necesidad de que 
tanto los hombres como las mujeres tomen conciencia (y ac-
túen en consecuencia) del importante papel que cumple el 
rol paterno sobre el bienestar presente y futuro de la descen-
dencia. 
 

Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo apuntan al hecho de 
que, aun en la adolescencia, la relación con los progenitores 
permite predecir, de manera moderada, la resiliencia de los 
hijos e hijas, especialmente la de las hijas más jóvenes, y los 

hijos en la adolescencia media. Destaca especialmente el he-
cho de que han sido las dimensiones paternas, y especial-
mente aquella de crítica-rechazo, las que predicen la resilien-
cia filial. Si bien sería interesante conocer las razones por las 
que las prácticas parentales del padre parecen ejercer un ma-
yor impacto en la adolescencia que las maternas, en cualquier 
caso estos resultados llevan a considerar la necesaria implica-
ción de ambas figuras parentales en la educación filial, apun-
tando también a la importancia de que estas figuras cuenten 
con suficiente información, estrategias y apoyo para poder 
ejercer de manera adecuada su labor.   
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