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RESUMEN 

Las pautas de crianza tienen un impacto esencial en el desarrollo saludable de los 

adolescentes, dado que a través de ellas es donde se transmiten valores, formas de pensar y 

actuar que repercutirán en su futuro. En este periodo, la autoestima representa un papel 

fundamental, pues los adolescentes suelen realizar juicios de autovaloración basados en los 

mensajes y respuestas recibidos de su entorno familiar y social. Considerando que es una 

etapa de vulnerabilidad para los adolescentes, que están en búsqueda de su identidad. El 

estudio tuvo como objetivo principal el analizar el efecto de las estrategias de crianza 

utilizadas en familias monoparentales sobre el desarrollo de la autoestima en los hijos 

adolescentes. La presente investigación es de tipo bibliográfica puesto que se enfocó en la 

recolección, análisis y síntesis de estudios previos, con una muestra total de 21 artículos. Se 

utilizaron diversas fuentes, tales como artículos científicos de repositorios como Web of 

Science, PubMed, Dialnet, Scielo y Scopus. Desde un enfoque descriptivo donde la 

selección de artículos fue a través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se 

usó técnicas como la ficha de revisión, el método prisma y el instrumento CRF-QS. Los 

resultados evidenciaron que los adolescentes de familias monoparentales presentan niveles 

bajos de autoestima, en estos hogares prevalece el estilo autoritario y negligente, lo que 

permitió identificar una correlación entre las dos variables de estudio. Las familias 

monoparentales o desestructuradas presentan mayor disfuncionalidad en el vínculo y la 

comunicación con sus hijos, lo que puede asociarse a la presencia de desajustes emocionales 

en los mismos.  

 

Palabras claves: Autoestima, autoridad parental, adolescentes, familia 

monoparental. 

 

  



Abstract 

Parenting patterns have an essential impact on the healthy development of adolescents since they 

transmit values, ways of thinking, and acting that will impact their future. During this period, self-

esteem plays a fundamental role, as adolescents tend to make self-evaluation judgments based on 

the messages and responses they receive from their family and social environment. Considering 

that it is a stage of vulnerability for adolescents searching for their identity. The study's main 

objective was to analyze the effect of parenting strategies used in single-parent families on the 

development of self-esteem in adolescent children. It is bibliographic research since it focuses on 

collecting, analyzing, and synthesizing previous studies, with a total sample of 21 articles. Several 

sources, such as scientific articles from repositories such as Web of Science, PubMed, Dialnet, 

Scielo, and Scopus, were used. Based on a descriptive approach, articles were selected through a 

non-probabilistic purposive sampling. Techniques such as the review card, the prism method, and 

the CRF-QS instrument were used. The results showed that adolescents in single-parent families 

have low levels of self-esteem, and that the authoritarian and negligent style prevails in these 

homes, which allowed us to identify a correlation between both study variables. Single-parent or 

dysfunctional families present greater dysfunctionality in the bond and communication with their 

children, which may be associated with the presence of emotional maladjustments in their children.  

Keywords: Self-esteem, parental authority, adolescents, single-parent family. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION 

Las pautas de crianza tienen un impacto esencial en el desarrollo saludable de los 

adolescentes, porque es a través de ellas donde se transmiten valores, formas de pensar y actuar 

que repercutirán en su futuro. Estas pautas impartidas por padres o cuidadores buscan 

garantizar la supervivencia, integración, desarrollo psicosocial, emocional y cultural de los 

hijos. En este sentido, la crianza adecuada facilita el desarrollo sano de la personalidad aspecto 

que podría influenciar en la convivencia familiar (Hernández, 2019). 

En este contexto, resulta relevante analizar el impacto del entorno familiar 

particularmente en estructuras no tradicionales como las familias monoparentales. Estas se 

caracterizan por estar conformadas por un único progenitor ya sea la madre o el padre, quien 

asume la responsabilidad económica y afectiva del grupo familiar. Cuando, por diversas 

circunstancias el rol de autoridad no puede ser compartido por ambos padres se da lugar a este 

tipo de esquema familiar (Boyer, 2020).  

El desarrollo de la autoestima es especialmente crítico en esta etapa, en vista que los 

adolescentes suelen realizar juicios de autovaloración basados en los mensajes y respuestas 

recibidos de su entorno familiar y social. Estas autovaloraciones desempeñan un papel 

fundamental en su vida, al influir tanto en su bienestar emocional como en su interacción con 

los demás (Rojas y Pilco, 2023). 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2024) menciona que la adolescencia es 

una etapa de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la adultez comprendida 

entre los 10 a 19 años donde se producen cambios fisiológicos relacionados con la maduración 

sexual y el desarrollo psicológico que se da de manera simultánea e influenciada por el entorno 

en el que el adolescente se desenvuelve. 

Los adolescentes en familias monoparentales enfrentan mayores desafíos emocionales 

o sociales debido a la sobrecarga de responsabilidades del único progenitor, quien debe asumir 

tanto el sustento económico como la crianza. Esto genera agotamiento, disminuye el tiempo y 

la atención que se puede dedicar a los hijos. Como resultado pueden desarrollar sentimientos 

de abandono y baja autoestima (López y Pibaque, 2018).   

El vínculo entre la salud mental en la adolescencia y la estructura familiar es un factor 

por tomar en cuenta, debido a que la OMS (2024) menciona que el estado mental de los 

adolescentes se encuentra influenciado por múltiples factores entre ellos el ambiente familiar 
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y el tipo de crianza empleado por los progenitores establecerá si el ambiente en el hogar es un 

agente de riesgo o protección.  

Por otro lado, Boyer (2020) considera que es una problemática creciente 

particularmente en hogares monoparentales, donde las familias monoparentales en España 

suelen compartir experiencias de pérdidas considerables lo que contribuye a sentimientos de 

soledad, tristeza, culpa y rabia. Estas emociones se ven agravadas en contextos de limitaciones 

económicas donde el único progenitor debe afrontar largas jornadas de trabajo al reducir el 

tiempo de interacción y afecto con los hijos, lo que afecta la calidad del vínculo familiar. 

Asimismo, en Colombia las estadísticas reflejan un aumento de familias 

monoparentales como se evidencia en el Mapa Mundial de la Familia (2019) donde el 37 % de 

los adolescentes vive con un solo progenitor, señala un crecimiento respecto al 27 % registrado 

en 2017. Este cambio en la estructura familiar está asociado con las transformaciones sociales 

que pueden tener consecuencias emocionales importantes para los adolescentes. 

En Ecuador, el censo realizado en el 2022 evidencio los cambios en la composición de 

hogares ecuatorianos ya que el tamaño ha disminuido de un 3.9 a 3.3 personas promedio por 

vivienda, aumentando las familias conformadas por 3 miembros (21.7 %) y disminuyendo los 

hogares de 5 personas (20.9 %) las cuales representaban el porcentaje más alto de los hogares 

en el 2001 y 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024). Si bien no se 

proporciona cifras exactas sobre el número de familias monoparentales en el Ecuador se 

menciona que existe un aumento y predominancia de hogares nucleares en comparación al 

resto con un 61.7 % de la población, hogares que se encuentran conformados por el núcleo 

conyugal completo o incompleto y sus hijos lo que puede implicar la existencia de familias 

monoparentales (INEC, 2024). 

Por otro lado, Gómez et al. (2024) analizaron el funcionamiento de las familias 

monoparentales en el Cantón El Triunfo, donde se encontró que el 45 % fueron clasificadas 

como disfuncionales. Además, el 55 % de los adolescentes en estas familias mostró bajos 

niveles de manejo emocional lo que evidencia las dificultades para enfrentar las demandas de 

su entorno. De manera similar, estudios realizados en Ambato revelan que los adolescentes de 

familias monoparentales tienden a presentar puntuaciones de autoestima más bajas en 

comparación con aquellos de familias reconstruidas, extensas o tradicionales. (Pilco y 

Jaramillo, 2023).   
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Referente a la autoestima durante la adolescencia se la considera como un factor 

determinante para el desarrollo de la personalidad, adaptación y salud mental, que influenciara 

en el desarrollo de su valía propia, es por lo que, la OMS (2018) menciona que 4 de 10 personas 

de 7 a 17 años presentan un nivel bajo. Esto se ve reflejado en la investigación realizada por 

(Sigüenza et al., 2019) a adolescentes de 15 a 19 años, donde el 49.03% presentaron niveles 

medios y bajos.  

Por esta razón, la adolescencia es una etapa crucial en el crecimiento de cada individuo, 

sin embargo, el cómo enfrenten las dificultades presentes en este periodo dependerá de aspectos 

sociales, ambientales, individuales o el entorno familiar, en donde se enfocará esta 

investigación. Analizar esta temática reflejara el impacto que tiene la familia en el desarrollo 

de las personas teniendo en cuenta que es un espacio que brinda aprendizajes, y el cómo 

interactúan socialmente con los demás  

Esta investigación es relevante debido a que estudios actuales manifiestan la existencia 

de un número creciente de familias monoparentales a nivel global. Su objetivo principal es 

profundizar en la comprensión de los estilos de crianza que influyen en el desarrollo emocional 

de los adolescentes en este tipo de estructuras familiares. Al identificar y visibilizar las estilos 

de crianza predominantes en las familias monoparentales, se espera que este trabajo 

proporcione información sobre las estrategias de crianza que permitan desarrollar un adecuado 

bienestar emocional en los jóvenes 

 La viabilidad del estudio se garantiza gracias a la disponibilidad de recursos materiales, 

financieros y tecnológicos, al incluir el acceso a repositorios digitales que facilitan la 

recolección de bibliografía científica y el análisis de datos. Se espera que los resultados tengan 

un impacto relevante tanto en el ámbito académico como en el práctico, al ofrecer 

conocimientos valiosos sobre la relación entre la estructura familiar y el desarrollo psicológico 

de los adolescentes.  

Esta temática permitirá integrar conocimientos necesarios para el diseño e 

implementación de estrategias de intervención y prevención en espacios clínicos y sociales 

debido al incremento de alteraciones emocionales que se asocian a dinámicas familiares 

inadecuadas. Asimismo, se podrán contrastar teorías existentes o ampliar sus perspectivas. 

Dada la complejidad de la problemática, la investigación se llevará a cabo en parejas, 

lo que permitirá realizar un análisis más detallado y exhaustivo. Además, la justificación del 

estudio radica en la observación de dificultades emocionales en adolescentes durante las 
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prácticas clínicas, lo que enfatiza la importancia de abordar esta temática. A partir de este 

contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera las estrategias de 

crianza empleadas en familias monoparentales influyen en el desarrollo de la autoestima de los 

hijos adolescentes? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Analizar el efecto de las estrategias de crianza utilizadas en familias 

monoparentales sobre el desarrollo de la autoestima en los hijos adolescentes 

Objetivos Específicos  

• Describir los niveles de autoestima de adolescentes que residen en familias 

monoparentales. 

• Identificar los principales estilos de crianza empleadas por familias 

monoparentales. 

• Exponer resultados de la relación entre las estrategias de crianza y los diferentes 

niveles de autoestima en los adolescentes de familias monoparentales. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

Según Díaz (2019) los adolescentes son un grupo crucial en términos de salud pública, 

no solo por su número y capacidad, sino porque su salud y comportamiento actuales tendrán 

un impacto significativo en su bienestar futuro. Sin embargo, este grupo enfrenta importantes 

desafíos psicológicos que requieren atención especial, puesto que su desarrollo emocional y 

mental es particularmente vulnerable en esta etapa de la vida. 

El funcionamiento familiar, así como el entorno y las conductas de los padres, influyen 

en la salud mental y física de los adolescentes; Un estudio realizado en la ciudad de Lima 

planteo que la autoestima de los adolescentes se ve influenciado por el funcionamiento familiar, 

debido al vínculo entre las dimensiones de adaptabilidad y cohesión familiar con la autoestima. 

En consecuencia, el funcionamiento del hogar y las experiencias de sus miembros son 

componentes clave en la estructuración del auto concepto y mitiga las crisis presentes y futuras 

en los adolescentes (Albán y Jaramillo, 2023). 

Hernández (2019) al estudiar la estructura familiar monoparental con hijo único, 

enmarca que su rumbo ha cambiado al establecer los límites, las reglas, las normas los roles, 

las jerarquías y la comunicación entre padre e hijo/a o madre e hijo/a, la “modernidad” con la 

que hoy en día se vive, junto con los cambios en los tiempos como han estructurado o 

reformado algunas costumbres, influyen en los patrones de crianza actuales. Esto se debe a que 

no es lo mismo un niño que nació hace treinta años a los de hoy en día. 

Ponce y Parra (2018) en su investigación de Bienestar Psicológico en Familias 

Monoparentales y Biparentales, tuvieron como objetivo explorar las diferencias entre hijos de 

familias monoparentales y biparentales con relación al afecto y la flexibilidad. El tipo de 

investigación fue cuantitativa. El instrumento fue el Cuestionario de Evaluación del Sistema 

Familiar (CESF). La Población fue de 100 padres (la mitad Monoparental). Sus resultados 

arrojaron una menor expresión de afecto en las familias monoparentales en comparación con 

las biparentales y la presencia de mayor flexibilidad en las familias monoparentales que en las 

biparentales. Entre sus conclusiones señalaron la carencia de reglas y normas dentro del hogar 

monoparental, lo cual lleva a severas repercusiones en la crianza de los hijos. 

Según un estudio de Jorge y González (2017) expresan que los padres desarrollan un 

estilo de crianza en particular para cada uno de sus hijos. Los estilos pueden depender de una 

variedad de factores, tales como el número de hijos, género de cada uno, el orden es decir hijo 

mayor, del medio o menor, la salud y la apariencia física. De igual manera, estos estilos se ven 

influenciados por el entorno social, cultural y religioso al que pertenece la familia. 
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De acuerdo con estudios de Gómez et al. (2021) los padres autoritarios suelen ser 

exigentes, buscan tener el control y que los hijos acaten las normas sin fundamentos, son poco 

cálidos y su comunicación carece de asertividad. Los padres permisivos suelen ser muy 

accesibles y ejercen poco control ya que son dóciles ante la norma, pero muestran mayor 

afectividad. Por otro lado, los padres democráticos saben establecer adecuadamente sus límites 

y la disciplina aplicada se la considera gusta debido a la apertura a la comunicación, 

retroalimentación sobre los comportamientos deseados y no deseados, son cariñosos, 

empáticos y receptivos con sus hijos finalmente los padres negligentes expresan en mínimas 

cantidades sentimientos de afecto, interés o emociones con sus hijos, no ejercen mucho control 

y no suelen cumplir las demandas de sus hijos. 

Estilos de Crianza 

Definición 

Los estilos de crianza se definen como las actitudes, creencias y conocimientos que los 

padres acogen respecto al cuidado de la salud, nutrición, ambiente social y del aprendizaje de 

los vástagos en el hogar.  Es decir, son procesos de orientación y educación que los padres o 

tutores emplean con sus hijos (Jorge y González, 2017). 

 La crianza involucra tres dinámicas psicosociales: las pautas, las prácticas y las 

creencias acerca de la crianza (Jorge y González, 2017). Las pautas se relacionan con las 

normas que siguen los padres ante el comportamiento de sus hijos, al ser portadoras de 

significaciones sociales. “Estas pautas también son conocidas como estilos de crianza, y los 

autores señalan que cada cultura proporciona las pautas de crianza de sus hijos” (Jorge y 

González, 2017, p. 41). 

Según Darling y Steinberg (2001) en su escala de evaluación, señalan que el estilo de 

crianza parental se concibe como una constelación de actitudes que muestran los padres hacia 

sus hijos. El estilo de crianza que la figura parental utilice creara un clima emocional que 

beneficiara o perjudicara al adolescente. 

Importancia de los estilos de crianza 

Los estilos de crianza son fundamentales debido a la interacción entre progenitores e 

hijos forman las bases de su desarrollo emocional y social, así como de su bienestar. Estas 

prácticas influencian en la percepción propia del individuo y como se percibe ante los demás. 

Además, determinan la calidad de sus futuras interacciones sociales y afectivas (Burgos y 

Cedeño, 2020). 
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Dimensiones de los estilos de crianza 

Darling y Steinberg, a partir de sus investigaciones en adolescentes, identificaron tres 

dimensiones clave dentro de los estilos de crianza: compromiso, autonomía psicológica y 

control conductual, las cuales configuran el estilo predominante en la relación entre padres e 

hijos. El compromiso se refiere al interés, apoyo emocional y afectividad que los padres 

brindan a sus hijos, aspectos que fomentan la autoestima y el desarrollo emocional positivo. La 

autonomía psicológica implica el grado en que los padres promueven la individualidad y la 

independencia en sus hijos, al actuar como modelos que los guían en la formación de su 

personalidad y autoestima (Jorge y González, 2017). Por último, el control conductual alude al 

nivel de regulación y dirección que los padres ejercen sobre el comportamiento de sus hijos, al 

utilizar estrategias educativas que pueden generar aceptación o rechazo lo cual depende de su 

aplicación (Villanueva, 2019). Estas tres dimensiones son esenciales para una educación 

equilibrada; en efecto, influyen directamente en el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes, impactando tanto su etapa infantil como su transición hacia la vida adulta. 

Por otro lado, existen otros autores como Pérez et al (2022) que menciona otra 

clasificación de los estilos de crianza, estas son; el Apoyo de los padres, control parental 

(conductual y psicológico): La dimensión apoyo de los padres se refiere a la afectividad que 

existe entre padre/madre a hijo/a, el cual se manifiesta a través de la participación, aceptación, 

disponibilidad emocional y calidez, aspectos que se encuentran vinculados a resultados 

positivos en el desarrollo de los niños.  

La dimensión control parental, expresada conductualmente, implica el establecimiento 

de normas y estructura en el comportamiento del niño, que suele asociarse con un mejor 

funcionamiento en la adolescencia; a diferencia del control parental psicológica asociados a 

mayores efectos negativos. El control parental de tipo psicológico que se asocia con efectos 

negativos como la manipulación e irrupción del adulto en el mundo psicológico del niño, al 

invalidar sus sentimientos, interacciones y deseos (Pérez et al., 2022). 

Modelos de los estilos de crianza 

Existen tres modelos importantes al conceptualizar los estilos parentales. Uno de ellos 

es el modelo tipológico de Baumrind (1966) el modelo propuesto por Maccoby y Martín (1983) 

y el Modelo Integrador de Darling y Steinberg (1993). 

Modelo Tipológico de Baumrind. En los últimos años, la definición de estilo parental 

introducido por Baumrind ha sido ampliamente empleado en estudios sobre el impacto 

de la socialización familiar sobre el desarrollo de las capacidades y competencias de 



 

 
 

Página 23 de 70 

  

niños y adolescentes. Por ello, Baumrind es considerada una de las pioneras en este 

campo, ya que sus estudios le permitieron proponer tres estilos de crianza basados en 

el nivel de control ejercido por los padres, los cuales son: el estilo autoritario, el 

permisivo y el democrático. En el caso de los padres autoritarios dan mayor importancia 

a la obediencia de los hijos caracterizada por tratar de modelar, controlar y evaluar su 

comportamiento basadas en las normas, los padres permisivos se caracterizan por ser 

más cálidos y no ejercen ningún control y los padres democráticos o autoritativos 

tienden a ser más asertivos, intentan controlar el comportamiento de sus hijos, al 

funcionar desde la razón con ellos y no desde la imposición o la fuerza (Pérez, et al, 

2022).  

Modelo de Maccoby y Martín. En 1983, Maccoby y Martin ampliaron el modelo de 

estilos parentales propuesto por Baumrind al introducir un cuarto estilo, denominado 

estilo parental negligente. Esta propuesta surgió de la división del estilo permisivo en 

dos variantes: la crianza permisiva o indulgente, definida por afecto y tolerancia, pero 

con escasos límites, y la crianza negligente o indiferente, caracterizado por la 

desatención de las necesidades básicas de los niños, tanto emocionales como físicas, en 

el que los padres suelen estar ausentes o asumir un rol muy deficiente (Ossa et al., 2014). 

Modelo integrador de Darling y Steinberg. En 1993, Darling y Steinberg 

desarrollaron un modelo integrador que diferencia las prácticas y los estilos de crianza, 

subrayando la influencia de los valores y las metas de socialización de los padres en el 

desarrollo de sus hijos. Esta propuesta, mencionan que las prácticas de crianza son 

comportamientos específicos y observables con el fin de lograr objetivos concretos de 

socialización con un impacto directo en el desarrollo de conductas concretas en los 

niños. Por otro lado, los estilos de crianza implican a un conjunto de creencias y 

actitudes parentales, mismas que se reflejan en la ejecución de las prácticas de crianza. 

En otras palabras, las prácticas de crianza se enfocan en moldear el comportamiento del 

hijo y los estilos en reflejar la actitud general de los padres a sus hijos. Dentro de los 

estilos planteados en su modelo se incluyen el autoritativo, autoritario, permisivo, 

negligente y mixto (Jorge y González, 2017). 

Tipos de estilos de crianza 

Padres Autoritarios. Son progenitores que valoran la obediencia, usan el castigo o la 

fuerza para normar el comportamiento, buscan que los menores mantengan una dependencia 

hacia ellos y limitan su autonomía. Buscan controlar, evaluar e influir en el comportamiento 
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basados en patrones de rigidez como el no facilitar el diálogo o utilizar la indiferencia como 

medida disciplinaria. Este estilo se lo considera negativo para el desarrollo de los niños y 

adolescentes, debido a que generan un baja autonomía personal y creatividad, una menor 

competencia social, baja autoestima, insatisfacción, mostrándose reservados, poco 

comunicativos y menos afectuosos (Burgos y Cedeño, 2020).  

Padres Permisivos. Son demasiado tolerantes debido a que, permiten cualquier acción 

de sus hijos, siempre están pendientes a cualquier demanda de atención, se niegan a impartir 

castigos o limitaciones, la mayoría de estos padres tienen bajo control de las reglas hacia sus 

hijos, son menos exigentes con ellos, sin embargo, ellos muestran alta comunicación y 

afectividad entre padre e hijo, además, valoran la autoexpresión y la autorregulación (Sánchez 

y Romero, 2019). 

Padres Autoritativos o Democráticos. Aquí se intentan buscar un equilibrio mediante 

la imposición de límites y normas utilizando el razonamiento y la negociación. Los padres 

dirigen la conducta del niño basándose en respuestas racionales y beneficiosas, aceptando los 

derechos y deberes que tiene como padres, así como los de sus hijos, lo que Baumrind 

denomina reciprocidad jerárquica, es decir, respetar los deberes y derechos de cada miembro. 

Se caracterizan por promover la comunicación bidireccional, resalta de responsabilidad de las 

acciones y el desarrollo de la independencia. Este estilo está asociado con resultados positivos 

en la socialización: como el desarrollo de competencias sociales, elevada autoestima y 

bienestar psicológico, así como un nivel inferior de conflictos entre padres e hijos (Burgos y 

Cedeño, 2020). 

Padres Negligentes. Son aquellos que muestran poco o nada de responsabilidad con el 

rol que ejercen de padres. No existe un interés genuino, por lo que no ponen ningún límite a 

sus hijos; hay una falta notable de cariño o afecto, incluso no hay un control de su conducta en 

la vida cotidiana menos en situaciones que lo requieren, según investigaciones realizados por 

Steinberg este tipo de padres tienen una puntuación baja en las dimensiones de exigencia y 

afectividad, existen casos extremos donde su manera de comportarse es abiertamente 

rechazante (Steinberg, 2001). 

 (Steinberg, 2001) 

Factores Asociados a los Estilos 

La crianza de los hijos (parenting) se ha estudiado desde los años sesenta, y con cada 

investigación obtiene mayor atención de la comunidad científica, transformándose en una de 
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las áreas de investigación con mayor relevancia en el campo infanto-juvenil. Esto se debió a 

múltiples factores, los más destacables están relacionados con (Pérez, et al, 2022,):  

1) La estabilidad del concepto en las diversas culturas donde fue estudiado  

2) La continuidad de los estilos parentales presentes en diferentes generaciones de 

padres  

3) La relevancia de su influencia en múltiples áreas del desarrollo, importantes para el 

crecimiento sano.  

Estrategias de crianza 

Según Gallegos, et al (2022) indican que son aquellas acciones o comportamientos 

concretos que las figuras parentales fueron aprendiendo en base a la imitación, las cuales son 

utilizadas con el objetivo de aplicarlas en momentos o situaciones específicas con la finalidad 

de disminuir los comportamientos que consideren inadecuados o a su vez incrementar aquellos 

que consideren adecuados. 

Para Morales (2017) las estrategias de crianza surgen por la influencia de ciertos 

factores o variables, como son las características del niño (edad, genero, orden en el que nació, 

o su personalidad) de los padres (experiencias que han tenido, el nivel de educación y rasgos 

personales) y el contexto social, cultural y el entorno familiar. Las estrategias pueden ser 

diferentes entre las figuras parentales, debido a que, según estudios, en la niñez y adolescencia, 

algunos hijos perciben a la madre como más comprensiva, cariñosa pero más controladora, a 

diferencia del padre que lo ven como más estricto y rígido. 

Si bien los estilos de crianza y las estrategias son términos distintos, existe una estrecha 

relación, debido a que, los diferentes estilos parentales se expresan y caracterizan a través de 

las estrategias de crianza empleadas por cada progenitor (Morales, 2017). 

Tabla 1 

Estilos de crianza familiar y comportamiento de los hijos  

Tipo de estilos de crianza familiar Características de la conducta 

parental  

Consecuencias en los hijos 

DEMOCRATICO • Demuestran afecto de manera 

evidente. 

• Responsables ante las 

necesidades del niño. 

• Ofrecen explicaciones que 

orientan la conducta. 

• Autorregulación del 

comportamiento. 

• Altas motivaciones personales. 

• Actuar por iniciativa propia. 

• Desarrollo de moral autónoma 
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• Estimula comportamiento 

positivo. 

• La disciplina se basa en la 

reflexión. 

• Dialogo y comunicación abierta. 

• Ambiente familiar cálido.  

Niveles altos de autoestima. 

• Actitud alegre, espontánea y 

positiva. 

• Autoconcepto realista. 

• Sentido de responsabilidad y 

compromiso. 

• Reducción de conflictos 

parentales. 

 

AUTORITARIO • Normas rígidas. 

• Uso de castigos. 

• Poca responsabilidad paterna. 

• Comunicación unidireccional.  

• Reafirmación de poder  

•Baja confianza y autoestima 

• Pocas habilidades sociales. 

• Impulsividad o agresividad. 

• Poco espontáneos. 

• Moral heterónoma  

PERMISIVO • Indiferencia ante el 

comportamiento de sus hijos. 

• Son permisivos 

• Evitan imposición de normas 

• Escaso uso de castigos 

• Actitud pasiva 

• Poca competencia social. 

• Poco autocontrol. 

• No respetan normas y reglas. 

• Inseguridad y baja autoestima. 

• Inestable emocionalmente. 

• Bajo rendimiento académico. 

NEGLIGENTE • Poca implicación afectiva con 

hijos. 

•Invierten poco tiempo en 

actividades educativas de los hijos. 

• Escasa motivación y esfuerzo 

• Inmaduros 

• Dificultades de autocontrol. 

• Poco funcionamiento académico  

• Escasa motivación. 

• Inseguridad. 

Fuente: (Torío et al., 2008) 

Familia 

Dar una única definición de familia es complicado, porque a lo largo de los años y en 

múltiples estudios ha habido autores que las han definido de diferentes maneras como es el 

caso de Cano y Casado (2015) quienes refieren que: 

La familia se refiere a un conjunto de personas unidas por lazos de herencia genética, 

consanguinidad, afectos, cuidado, apoyo y vivencias compartidas, que, bajo la custodia 

de unos padres, se constituye en el eje generador de la sociedad, cuyo rol trascendental 

supera la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes, al centrar su 

atención en la transmisión de una educación fundamentada en valores educativos y 

culturales. (p. 17) 
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Para Castillo (2017) la familia es el grupo de individuos que comparten un proyecto de 

vida que se presupone perdurable, donde se producen fuertes emociones y sentimientos de 

afiliación a dicho colectivo, donde se manifiesta un compromiso personal entre sus integrantes 

y se forjan fuertes vínculos de intimidad, dependencia y reciprocidad. 

Según Hernández, (2019) en otras definiciones expresan que, en la familia se establece 

los primeros vínculos afectivos donde se crean las bases de su identidad como persona y el 

desarrollo de su autoestima, debido a que, los padres son quienes sirven como modelo para los 

hijos y, a través de la educación u observación de la experiencia, transmiten habilidades 

motivacionales y comportamentales. Toda familia pasa por etapas o estadios las cuales están 

establecidas por características como la cultura, que define los roles y tareas propias de cada 

etapa. En esta cultura se remarcan cuatro esenciales como: 

Formación de la pareja 

 Cualquier sistema familiar surge como unidad conyugal vital, en la que se combina la 

aportación de cada integrante de la pareja con presiones e influencias que ejercen tanto la 

familia de origen como el entorno sociocultural donde se va a desenvolver (Hernández, 2019).  

Familia extensa  

Se caracteriza por incluir no solo al padre, la madre y sus hijos, sino también a otros 

parientes con vínculos consanguíneos, como abuelos, tíos u otros familiares, los cuales 

comparten un espacio físico e interactúan entre sí (Pino, 2012). 

Familias con hijos pequeños 

  Se da con el nacimiento de un nuevo miembro en la familia que puede desequilibrar la 

dinámica familiar debido a los cambios que implica su llegada, sin embargo, si los roles de 

cada miembro se llevan a cabo de manera exitosa y se establecen funciones específicas para 

cada cónyuge (Hernández, 2019).  

Familia nuclear o tradicional 

Se refiere a aquellas familias compuestas por un hombre, una mujer y sus hijos, quienes 

son reconocidos tanto social como legalmente. Esta estructura se fundamenta en la convivencia 

matrimonial y conyugal, así como en la relación de pareja, implica compromisos y 

responsabilidades mutuas. Tradicionalmente, los roles dentro del núcleo familiar se han 

diferenciado, asignándose al padre el papel activo de proveedor económico, responsable de 

asegurar el sustento principal del hogar, una función definida culturalmente y la madre 

encargándose del cuidado de los hijos y el hogar, aunque en la actualidad estos roles pueden 

variar (Plazarte et al., 2022). 

Familias con hijos adolescentes 
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La adolescencia no representa de forma inherente una etapa de rebeldía sin causa ni 

motivo; pues un adolescente bien orientado y que haya comenzado a desarrollar su crecimiento 

emocional desde la infancia, mantendrá una adolescencia ordenada y tranquila. Se necesario 

tener un orden en cuanto al rol que se debe cumplir en el hogar, brindando un aumento de 

responsabilidad y una moderación de la libertad. Es prioridad de la crianza y la acción parental 

fortalecer la identidad del adolescente, fomentar su autonomía, respetar su individuación y 

respaldar su independencia; al admitir su expresión afectiva en equilibrio con su conducta 

responsable. Todo esto depende de la negociación efectiva de roles en la familia (Hernández, 

2019). 

Familia Reconstruida 

 Según Irueste et al (2020) la denomina así debido a que son familias que se encuentran 

formadas por parejas que tiene uno o más hijos con alguna pareja anteriormente. Estas familias 

pueden darse debido a que uno de los progenitores enviudo, hubo una separación con su antigua 

pareja. 

Familias con hijos adultos  

Los hijos crecen e indiscutiblemente se van del hogar. Los padres acostumbrados a su 

presencia no siempre saben cómo afrontar esta nueva situación. Para describir la ausencia de 

los hijos se utiliza la metáfora del nido vacío, y aunque es difícil para los padres separarse de 

sus hijos, según las costumbres y valores de cada cultura, puede tener ciertas oportunidades 

para su realización tanto en su vida profesional, así como de pareja (Hernández, 2019). 

La sociedad ha presenciado cambios a lo largo del tiempo, ante esto se han presentado 

algunos tipos estructuras familiares:  

Estructura familiar monoparental con hijo único 

Las familias monoparentales tienen mayor riesgo a sufrir de pobreza o exclusión social 

a pesar de los cambios globales que se presentan en las estructuras familiares, la atención social 

y en la salud. La situación de las familias monoparentales es más evidente si se las visualiza 

desde el punto social y psicosocial, porque en muchos países esta estructura familiar vive en la 

pobreza y tienen mayores dificultades sociales en comparación con las familias biparentales 

(Buitrago, et al, 2022). 

Familia monoparental  

 Según Hernández (2019) puede ser definida como aquella conformada por un sólo 

cónyuge y sus hijos. Hoy en día se observa un tipo de familia monoparental con hijo único, 

aquí las madres o padres solteros modifican la estructura del hogar. Este tipo ha venido en 
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crecimiento a raíz de diferentes fenómenos, como el incremento de divorcios y separaciones, 

las mujeres deciden ser madres solteras y deben experimentar cambios que generan este tipo 

de familia al experimenta una ruptura de la cotidianidad, de generar cambios en las reglas, los 

límites y en las relaciones, lo que obliga a dar una reorganización del hogar. El nivel de 

afectación también dependerá de otros factores relacionados como el contexto social, étnico y 

económico. 

Estrategias de crianza de Familias Monoparentales 

En un estudio realizado por González (2020) de familias monoparentales del Municipio 

de Antioquia, se encontró una prevalencia de dos estilos como: 

 El estilo permisivo de crianza donde mostraron una debilidad en cuanto al 

aplicar normas, donde estas, se incumplen o se tratan de flexibilizar con el 

objetivo de alegrar o complacer al hijo/a. En algunos de estos hogares pueden 

ser muy afectuosos con ellos, llegando a no corregir una falta leve, lo que 

dificultaría una adecuada aplicación de las reglas o normas.  

 El estilo negligente, en cuanto a esta estrategia indican que no existe pérdida de 

autoridad en los hijos por parte de ciertas madres jefes de hogar, debido a que, 

en algunas familias, la figura parental delega a alguien más para el cuidado del 

hijo/a, por lo general es el hermano mayor, algún tío o abuelo, indica que esto 

puede afectar el control y el respeto.   

Para Vásquez (2015) en su investigación se encontró que utilizan estrategias de todos 

los estilos de crianza, sin embargo, usan más el estilo democrático: 

 El cual es caracterizado por impartir seguridad, brindar equilibrio entre el 

cariño y la autoridad, se aplican normas claras y limites flexibles para sus 

hijo/as, también, en familias monoparentales con hijos únicos se aplica este 

estilo, la cual se basa en límites claros donde existe una alianza entre madres e 

hijos, además existe comunicación afectiva y directa y hay una expectativa alta 

en sus hijos pero en su mayoría apoyados por los abuelos tanto por el cuidado 

como para la crianza de los hijos.  

Causas de la monoparentalidad  

Las causas de la monoparentalidad tradicionalmente se dividieron en tres: por 

maternidad solitaria, viudedad y separación o divorcio, sin embargo. Sin embargo, las nuevas 

transformaciones sociales han dado lugar al aumento de casos de esta estructura familiar, como 
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en adopción, progenitor inmigrante (temporal o permanente) abandono de la responsabilidad 

paternal o maternal, encarcelamiento de un progenitor, condiciones de violencia y separación 

temporal de trabajo (Balseca, 2023). 

Tipos de familias monoparentales  

La clasificación propuesta por Iglesias de Ussel (1988) permite catalogar las principales 

circunstancias que dan lugar a la monoparentalidad en categorías como: 

Mono parentalidad vinculada a la relación matrimonial:  

Separación del matrimonio. Puede ser de hecho o legal, implicando el cese de las 

obligaciones matrimoniales ya sea de manera temporal o definitiva y puede ocurrir en cualquier 

clase social. Existen casos en que la separación se da, pero aún existe convivencia de los padres 

que no implica a una estructura monoparental (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Divorcio del matrimonio. El divorcio representa una crisis conyugal más allá de la 

separación, implica la disolución legar del matrimonio, posterior al proceso legal uno de los 

padres se hace cargo de los hijos, así como de vienes (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Viudedad. Hace referencia a la muerte de un cónyuge ya sea por accidente o causas 

naturales, es una de las causas es más aceptada en la sociedad (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Mono parentalidad Vinculada a la natalidad:  

Madres solteras. Consiste en que una mujer no cuenta con la presencia de otra figura 

parental en la crianza de su hijo, esta puede ser por decisión propia, por separación, por 

embarazos inesperados entre otras. Normalmente se encuentran relacionadas a mujeres 

jóvenes, con bajos recursos económicos y pueden sufrir rechazo cultural, aunque en la 

actualidad es común ver a este tipo de madres (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Mono parentalidad Vinculada al ordenamiento jurídico 

Adopción por solteros. Existen nuevas leyes que aprueban que una persona adopte a 

un niño/a y ya no sea necesario un cónyuge o pareja estable, de esta manera se crearía un hogar 

monoparental (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Vinculadas a situaciones sociales. Existen circunstancia que pueden generar un hogar 

monoparental, aunque sea temporalmente ante situaciones como emigración, motivos de 

trabajo lejos de hogar, hospitalizaciones o encarcelamientos, aunque algunos manifiestan que 

no se los debería considerar por el corto tiempo (Sumaza y Rodríguez, 2003). 

Autoestima 
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Definición  

Para Maslow, uno de los principales representantes de la psicología humanista 

considera que la autoestima es un término que forma parte de la teoría de la autorrealización. 

Afirma que cada ser humano cuenta con una naturaleza interna propia y su desarrollo depende 

de cumplir con aquellas necesidades humanas (vida, supervivencia, seguridad, pertenencia, 

afecto, respeto, autoestima y autorrealización) (Villalobos, 2019). 

Según la OMS (2022) la autoestima se refiere al bienestar completo de una persona, 

teniendo en cuenta aspectos físicos, psicológicos y sociales. La autoestima durante la 

adolescencia marca un pilar importante en su desarrollo psicológico y personal, debido a la 

presencia de diversos cambios físicos y psíquicos que se presentan en esta edad. 

Villalobos (2019) menciona que “Maslow en 1965 expresa que las personas auto 

realizadas, las que han llegado a un alto nivel de madurez, salud y autosatisfacción tienen tanto 

que enseñarnos que, a veces, casi parece pertenecer a una especie diferente de seres humanos” 

(p 5). 

Para Branden (2010) la autoestima es significativa en la vida de las personas, es 

necesaria para comprendernos a nosotros mismos, así como al resto y para enfrentarnos a las 

adversidades cotidianas. La manera en la que nos auto percibimos es como nos desempeñamos 

en la vida laboral, amorosa y familiar. Los logros alcanzados son reflejos de las perspectivas 

que tenemos de nosotros mismos.  

Villalobos (2019) menciona que Rosenberg define a la autoestima como la totalidad de 

los pensamientos y sentimientos de la persona con respecto a sí misma como objeto. Además 

de la autoestima, la autoeficacia y la autoidentidad son partes importantes del concepto de sí 

mismo. 

Influencia de la Familia en la Autoestima 

La familia se constituye como el primer entorno de formación de la autoestima, el cual 

influye en las primeras etapas del desarrollo humano. Para muchos autores existe un cierto 

acuerdo respecto a los cargos de la familia en lo que a la crianza de los hijos concierne como: 

(a) satisfacer sus necesidades físicas y materiales; (b) crear un ambiente de afecto y apoyo 

emocional imprescindible para su bienestar psicológico; y (c) apoyar en la satisfacción de 

necesidades cognitivas, brindándoles herramientas que haga de ellos seres con capacidad para 

adaptarse de modo competente a su entorno tanto físico como social (Rubilar y Oros, 2011). 

La autoestima positiva es un constructo fundamental por promover a nivel familiar, no 

sólo porque contiene aspectos personales o individuales, sino por el dominio que ejerce a nivel 

social en las personas: Los individuos se evalúan a sí mismos a partir de los triunfos y fracasos, 
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en comparaciones sociales con los demás y con sus propios parámetros internos (Rubilar y 

Oros, 2011). 

Tipo de autoestima  

Según García (2024) la Teoría de (Hornstein, 2011) indica que la autoestima se 

compone de cuatro 4 tipos significativos: autoestima alta, media y baja:  

Autoestima alta. son personas afectivas, aquí los adolescentes que presentan este tipo 

de autoestima vivencian éxitos académicos y sociales, se caracterizan por su gran 

asertividad, confían en sus percepciones personales, siempre esperan un éxito rotundo. 

Esto contribuye al equilibrio psicológico, la toma de decisiones más acertada y a 

prevenir posibles trastornos vinculados a la salud mental, además, fomentan la empatía 

y las buenas relaciones interpersonales. 

Autoestima media. en este nivel puede existir una dependencia emocional, búsqueda 

del respaldo y aceptación de otras personas, en muchos casos el adolescente puede 

sentir seguridad en sí mismo, pero cualquier contratiempo puede generar vulnerabilidad 

a su nivel, puesto que no está bien centrada, esto depende de factores externos o de la 

opinión de los demás, conlleva ciertos riesgos, debido a que puede disminuir la 

autoestima conscientemente. 

Autoestima baja. se trata de una percepción negativa de sí mismo, que puede 

manifestarse con inseguridad, inestabilidad emocional, ansiedad o sentimientos de 

incapacidad que puede generar un dialogo critico interno. Las principales causas pueden 

ser varias, tales como los antecedentes personales, el entorno familiar, laboral o social, 

al igual que la influencia de la comparación social constante, pueden ser susceptibles a 

abusos, bajas habilidades sociales y una predisposición a trastornos mentales como la 

depresión, o trastornos de la personalidad. 

Componentes de la autoestima   

Zenteno (2017) menciona que la autoestima está compuesta de tres componentes que 

se relacionan entre sí, por lo que si uno presenta alguna alteración influencia a los demás.  Entre 

los componentes se encuentran: 

Componente cognitivo. Hace referencia al autoconcepto personal; es decir, cómo cada 

individuo se percibe y se describe en los distintos ámbitos de su vida. Incluye la 

evaluación que hacemos de nuestra personalidad, conducta y las creencias e ideas que 

tenemos sobre nosotros mismos. Este autoconcepto es fundamental en el desarrollo, 

fortalecimiento y afirmación de la autoestima. 
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Componente afectivo. Se refiere a la valoración emocional de nuestras propias 

cualidades. Es la respuesta afectiva que se genera en función de cómo nos percibimos, 

basándonos en los valores y aspectos positivos o negativos de cada uno. 

Componente conductual. Se refiere a la manifestación practica de la evaluación 

emocional influenciadas por nuestra propia opinión y lo que estamos dispuestos a 

invertir para alcanzar el reconocimiento propio y de externos, así como la búsqueda de 

honor, respeto y una imagen positiva. 

Factores que influyen en la autoestima del adolescente 

 Panesso y Arango (2017) mencionan que existen algunos factores que intervienen en 

el desarrollo de la autoestima, mismas que pueden encaminarlas a ser positivas o negativas. 

Estos factores son los siguientes: 

Vinculación. Los seres humanos son entes sociales que necesitan establecer relaciones 

con los demás y sentirse parte de un grupo, ya sea en el ámbito familiar, social, 

educativo o laboral. Esto incluye experimentar interés y apoyo por parte de otros, lo 

cual se refleja en actitudes como preocupación, seguridad, comprensión, aceptación, 

afecto, escucha e inclusión (Panesso y Arango, 2017). 

Singularidad. Hace referencia a la autenticidad como ser único, dejando de lado los 

rasgos compartidos con familiares o personas cercanas. Implica tener espacios donde 

se pueda expresar abiertamente sin que nadie se sienta juzgado. En contar con 

creatividad o una amplia imaginación las personas aportaran con algo propio y diferente 

a la sociedad (Panesso y Arango, 2017). 

Poder. Este factor se relaciona con la percepción que una persona tiene de sus propias 

capacidades y la confianza en que puede alcanzar sus metas. También incluye el control 

emocional y la habilidad para manejar situaciones difíciles, como aquellas que generan 

estrés, frustración o enojo (Panesso y Arango, 2017). 

Pautas o modelos que seguir. Aquí se destacan las personas con quien se ha 

establecido vínculos que influenciaron durante la infancia, dado que son fuente de 

valores, hábitos, creencias y principios éticos. La estructura, las normas y el orden 

juegan un papel esencial, al ayudar a la persona a organizar su tiempo, planificar 

actividades y resolver conflictos de manera efectiva (Panesso y Arango, 2017). 

Desarrollo de la autoestima 

Gurney (1988; como se cita en Martínez, 2018) menciona que, la autoestima constituye 

un elemento esencial que permite a las personas desde temprana edad, construir una vida 
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independiente y responsable. Se plantea que este rasgo se desarrolla de manera progresiva a lo 

largo de toda la vida, iniciándose en la infancia y extendiéndose a las demás etapas del ciclo 

vital, se detallan tres etapas: 

Etapa del sí mismo primitivo. Es considerado desde el nacimiento, donde se relaciona 

con el cuidador, normalmente la madre. Al pasar los meses el niño empieza a 

diferenciarse de los demás, teniendo una percepción propia y del reconocimiento ante 

un espejo, en ese momento el individuo entiende que se refleja el y que su madre es una 

entidad distinta, pero necesita de ella para cumplir sus necesidades (Martínez, 2018). 

Etapa del sí mismo exterior. Se considera como la segunda etapa que comprende 

edades de 2 años hasta los 12 y con mucha importancia en la estructuración de la 

autoestima. Durante los 8 a 9 años inicia la definición personal donde son evidentes 

sentimientos de orgullo o vergüenza basados en sus rasgos psicológicos identificables 

de si por el individuo o por externos, Al completar esta fase se logra incrementar la 

autoconciencia (Martínez, 2018). 

Etapa del sí mismo interior. Se presenta desde los 12 años en adelante, aquí la persona 

busca describirse y definir la identidad, el proceso comienza a esta edad y busca dar 

respuestas a preguntas como: ¿Quién soy? Durante el proceso también se producen 

cambios en la cognición relacionados con el pensamiento crítico que puede afectar su 

auto concepto ya que aún es modificable y vulnerable debido al cuestionamiento 

personal y la crítica social. Durante la adolescencia el individuo es más consiente de los 

efectos que tiene su forma de actuar en el entorno (Martínez, 2018). 

Formación de la autoestima en adolescentes y adultos jóvenes  

Suárez y Pérez (2018) tiene distintas perspectivas con respecto a la formación de la 

autoestima en adolescentes y adultos jóvenes como: 

 La autoestima es considerada como un factor determinante del nivel de ajuste 

psicológico en la adolescencia y la adultez. En esta etapa comienza a 

estructurarse la independencia personal cimentada en la auto identidad y la 

personalidad. Para ellos que es importante el desarrollo adecuado del “Yo” a 

través del fortalecimiento del autoconocimiento. 

 El desarrollo del auto concepto de uno mismo se da de manera paralela al 

autoestima, la cual se percibe como la valoración que un individuo hace de si y 

de los aspectos que componen su personalidad. También puede entenderse 

como la percepción del valor propio de su identidad. 
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 La formación adecuada de la autoestima favorece en el desarrollo adecuado del 

adolescente, ya que le permite obtener herramientas necesarios para hacerle 

frente a los cambios de su etapa de transición. Esta tarea deberá ser asumida por 

familiares y docentes cercanos. 

Adolescencia 

Definición 

Proviene de la palabra latina [adoleceré], del verbo adolecer, en el castellano puede ser 

denominado crecimiento o maduración. Es una etapa acompañada de múltiples cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y ambientales que inicia en la pubertad y termina alrededor de los 

20 años, aunque este proceso no cuenta con un periodo de tiempo exacto debido al aumento de 

un inicio precoz y aumento del periodo de educación o formación profesional (Hidalgo y 

Fierro, 2017). 

Tipos de adolescencia  

Adolescencia temprana. La adolescencia comienza en general con la pubertad y los 

cambios corporales que trae consigo, la cual va desde los 10 a los 13 a 14 años. La forma en 

que miran el mundo está caracterizada por el “realismo ingenuo” es decir ven al mundo tal 

como se presenta, aun no buscan las relaciones y los lazos que existen detrás de las cosas, en 

esta etapa aumenta la timidez, aún más por los cambios físicos, adicional, se incrementa el 

distanciamiento de la familia para aumentar el acercamiento al grupo de sus pares. El desarrollo 

cognitivo de esta etapa comienza con el pensamiento abstracto o formal, además, el adolescente 

empieza a poner a prueba la autoridad y se evidencia más resistencia a los límites (Calero et al, 

2017). 

Adolescencia media. En esta etapa continúa el nuevo sentido de individualidad, esta 

comienza desde los 14 -15 años a los 16 a 17 años. En esta etapa la autoimagen depende mucho 

de la opinión de terceros, debido a la insatisfacción que tienen con su cuerpo, experimentan 

emociones con mayor intensidad, así como aumentar su comprensión por los sentimientos de 

otros. El desarrollo de la cognición se evidencia con el pensamiento abstracto y razonamiento 

lógico. De igual manera, la integración de adolescente con sus pares es significativa debido a 

que estas interacciones influyen en gran medida en el adolescente (Papalia et al., 2017).  

Adolescencia tardía. Esta es la última etapa del adolescente hacia el logro de su 

identidad y autonomía, que va desde los 17 o 18 años en adelante, para la mayoría es una fase 

de calma y de integración de la personalidad ya que la identidad es más firme, la autoimagen 

ya no depende de personas externas, toman decisiones por sí mismos y establecen límites. En 
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cuanto a la cognición se evidencia un pensamiento abstracto establecido y el establecimiento 

de un pensamiento hipotético deductivo caracterizado en la adultez. Finalmente se observa un 

acercamiento familiar y establecimiento de relaciones íntimas con los progenitores si existía 

una relación positiva con anterioridad (Gaete, 2015).  

CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo bibliográfica puesto que se enfocará en la 

recolección, análisis y síntesis de estudios previos y publicaciones académicas relacionadas 

con las variables a estudiar. Se utilizaron varias fuentes de información de documentos 

científicos de repositorios como Web of Science, PubMed, Dialnet, Scielo y Scopus que 

aportaran con la sustentación teórica y conceptual para la elaboración del trabajo. 

Nivel de investigación:  

La investigación se enmarca en un nivel descriptivo, debido a que tiene como objetivo 

identificar, analizar y conceptualizar los conceptos, teorías y hallazgos más relevantes 

relacionados con las estrategias de crianza y su impacto en la autoestima durante la 

adolescencia. 

Población de estudio y tamaño de muestra 

Población de Estudio 

La población está constituida por 697 documentos científicos relacionados con el tema 

de investigación. Los documentos fueron recopilados de base de datos científicos como Web 

of Science, PubMed, Dialnet, Scielo y Scopus, que ofrecen acceso a la literatura revisada por 

pares. La búsqueda se centró en estudios publicados entre el 2014 al 2024.  

Muestra 

La muestra se encuentra comprendida por 21 artículos seleccionado a través de un 

muestreo no probabilístico de tipo intencional. Los artículos fueron escogidos al aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión garantizando la calidad y relevancia de los estudios.  Se 

utilizaron palabras clave en español e inglés, tales como "estilos de crianza", "familias 

monoparentales", "autoestima en adolescentes", "parenting styles", "single-parent family" y 

"self-estima in adolescentes”. Estas palabras se combinaron al utilizar operadores booleanos: 

AND para conectar conceptos principales, OR para incluir términos sinónimos y NOT para 

excluir resultados irrelevantes.  (Ver figura 1) 

Selección de los estudios 
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Tabla 2 

Criterios de selección 

Criterios de selección Justificación 

- Artículos científicos que se han publicado 

entre los años 2014-2024. 

Se han elegido estudios que se han 

realizado o publicado en los últimos 10 

años, con la finalidad de asegurar la 

actualización y relevancia de los datos.  

- Idioma inglés y español Existen diferentes estudios publicados en 

español e inglés, para incrementar la 

cobertura y diversidad de las fuentes 

consultadas, debido a la rigurosidad de 

las entrevistas. 

- Investigaciones que analicen de forma 

experimental las variables esenciales del 

estudio: estrategias de crianza, familias 

monoparentales, y desarrollo de la autoestima 

en adolescentes. 

Los estudios seleccionados presentan 

análisis cuantitativos que permiten medir 

de manera objetiva las variables clave del 

tema, para asegurar un enfoque riguroso 

y fundamentado para comprender las 

relaciones entre ellas. 

- Bases de datos como: Web of Science, 

PubMed, Dialnet, Scielo y Scopus. 

Fuentes provenientes de revistas 

científicas indexadas, tesis de posgrado, 

articulo científicos, libros especializados 

e informes de organismos internacionales 

que ofrezcan un respaldo académico y 

validen la calidad de la información. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Técnicas 

Revisión bibliográfica. La revisión teórica se basó en la recopilación de artículos 

científicos y libros que contribuyen con distintos enfoques teóricos sobre los estilos de crianza, 

familias monoparentales y autoestima en adolescentes. Estos recursos fueron adquiridos de 

bases de datos reconocidas como Web of Science, PubMed, Dialnet, Scielo y Scopus. Para la 

selección de los documentos se tomó en cuenta artículos publicados en los últimos 10 años con 

el fin de recolectar y clasificar información esencial que concuerden y contribuyan a la 

elaboración del tema de investigación. 

Instrumentos  

Ficha de revisión. Es una herramienta que se utiliza en investigaciones bibliográficas 

para poder, registrar, analizar y resumir la información relevante obtenida de la base de datos, 
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como libros, artículos o revistas científicas. Su finalidad es ayudar en la clasificación de 

diferente información, además facilita una mejor comprensión del material investigado. 

Método prisma. Es una herramienta diseñada para guiar la elaboración de revisiones 

bibliográficas, al promover un proceso de revisión de manera estructurada, transparente y 

replicable. Su propósito principal es garantizar la claridad y fiabilidad de los análisis, facilitar 

la obtención de resultados basados en estudios previos. Para su aplicación, es necesario 

desarrollar un protocolo minucioso que abarque aspectos como, criterios para incluir o excluir 

estudios, estrategias de búsqueda y selección de información, así como los métodos de 

extracción y análisis de los datos recopilados (Barquero, 2022). 

Figura 1 

Diagrama método prisma 
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Registros identificados desde: 

Web of Science (n=62); PubMed 

(n= 132); Dialnet (n=25); Scopus 

(n= 386); Scielo (n=92) 

Registros Totales; 697 

Registros revisados: 
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Registros duplicados (n=280) 
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y palabras no relacionadas con las variables 

de estudio 
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Instrumento de análisis crítico CRF-QS 

 Tabla 3  

Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica  

Criterios No ítems Elementos para valorar 

Finalidad del estudio 1 Objetivos precisos, concisos, 

medibles y alcanzables 

Literatura 2 Fundamentos relevantes para el 

estudio 

 

Diseño 

3 Adecuación al tipo de estudio 

4 Escases de sesgos 

5 Descripción de la muestra en detalle 

Muestra 6 Justificación de tamaño de la muestra 

 7 Consentimiento informado 

 8 Validez de las medidas 

Medición 9 Fiabilidad de las medidas 

 10 Descripción de la intervención 

Intervención 11 Evitar contaminación 

 12 Evitar co-intervención 

 13 Exposición estadística de los 

resultados 

Resultados 14 Método de análisis estadístico 

 15 Abandonos 

 16 Importancia de los resultados para la 

clínica 

Conclusión e 

implicación clínica 

de los resultados 

17 Conclusiones coherentes 

 18 Informe de implicación clínica de los 

resultados obtenidos 

 19 Limitaciones de estudio 

Fuente: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law et 

al. (López, 2017) 
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La puntuación alcanzada estipula la calidad metodológica de cada búsqueda, se siguen los 

puntos de corte a continuación:  

 Igual o menor a ≤ 11 criterios: Pobre calidad metodológica  

 Entre 12 y 13 criterios: Aceptable calidad metodológica  

 Entre 14 y 15 criterios: Buena calidad metodológica  

 Entre 16 y 17 criterios: Muy buena calidad metodológica 

 Más de ≥ 18 criterios: Excelente calidad metodológica 

A continuación, se muestran 21 artículos científicos calificados, que cumplieron con la 

calidad metodológica basados en criterios del CRF-QS.
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Tabla 4 

Clasificación de la calidad metodológica  

Puntuación CRF-QS 

 

N° Título 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Categoría 

1 Funcionalidad familiar y su 

relación con la autoestima en 

adolescentes de la ciudad de 

Ambato 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

2 Relación entre los estilos de 

crianza y la autoestima en 

adolescentes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

3 Desajuste psicosocial en la 

adolescencia: socialización 

parental, autoestima y uso de 

sustancias 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Excelente 

4 Parenting styles and 

aggressive adolescents: 

relationships with self-esteem 

and personal malajustment 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Excelente 

5 Autoestima y actitud hacia la 

escuela de estudiantes de 

familias biparentales y 

monoparentales en un condado 

de Rumania 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Excelente 
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6 Adolescent perceptions of 

parenting styles in Sweden, 

Italy and Greece: An 

exploratory study 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Excelente 

7 Deseperanza y autoestima en 

adolescentes con y sin riesgo 

suicida 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17 Muy 

buena 

8 Consistency/inconsistency in 

paternal and maternal 

parenting styles and daily 

stress in adolescence 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Excelente 

9 Funcionamiento familiar y 

autoestima en adolescentes de 

la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

10 Funcionalidad familiar y 

autoestima en adolescentes 

durante la pandemia por 

COVID-19 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 Muy 

buena 

11 Parenting styles and short and 

long-term socialization 

outcomes: A study among 

Spanish adolescents and older 

adults 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Excelente 

12 Parental rejection and 

adolescents learning ability: A 

multiple mediating effects of 

values and self-esteem 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 Excelente 
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13 Parental relational styles: A 

study with adolescents and 

their parents 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 Excelente 

14 Parenting style and adolescent 

mental health: the chain 

mediating effects of self-

esteem and pychological 

inflexibility 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

15 Adolescents Self-esteem in 

single and two-parent families 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy 

buena 

16 Positive parenting style and 

positive health beyond the 

authoritative: Self, 

universalism values and 

protection against emotional 

vulnerability from Spanish 

adolescents and adult children 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 Muy 

buena 

17 The influence of familiy 

context on identify processing 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 Muy 

buena 

18 The roles of parenting 

risilience and interpersonal 

relationships on adolescents 

mental health and stress 

related growth during COVID-

19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

19 The integral contributions of 

parental involvement and 

parenting style to adolescent 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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adjustments: a regression 

mixture analysis 

20 Social variations in perceived 

parenting styles among 

Norwegian adolescents 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 Muy 

buena 

21 Relationships with parents of 

teenagers from full/incomplete 

families and status among 

classmates 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy 

buena 
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Consideraciones éticas 

El trabajo de investigación actual fue realizado tomando en cuenta los principios 

bioéticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia asociados al manejo correcto 

y adecuado de información científica, junto a ello, el respeto a los derechos de propiedad 

intelectual a través de una adecuada citación de fuentes bibliográficas; finalmente la 

información encontrada se utilizó de manera exclusiva para cumplir con los objetivos de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

            Tabla 5 

            Triangulación de los niveles de autoestima de los adolescentes que residen en familias monoparentales  

No. Título/ Autores/ Año Población o muestra Instrumentos de 

evaluación  

Proceso estadístico  Resultados principales 

 

1 

Funcionalidad familiar y su 

relación con la autoestima en 

adolescentes de la ciudad de 

Ambato (Pilco y Jaramillo, 

2023) 

El estudio se realizó con 

una muestra de 258 

adolescentes; 133 hombres 

y 152 mujeres con una 

media de 13.81 años 

pertenecientes a la 

institución.  

 Escala de Percepción 

del funcionamiento 

familiar (FF-SIL) 

 Escala de Autoestima 

de Rosenberg (EAR) 

Se utilizó estadística 

descriptiva como las 

frecuencias absolutas 

para describir el nivel de 

autoestima en la muestra. 

El proceso de análisis fue 

a través del software 

SSPS versión 21.0. 

En cuanto a los resultados de la 

autoestima de los jóvenes y su 

vínculo con el sistema del 

hogar, se evidencio una 

autoestima media en familias 

reconstruidas, extensas y 

familias biparentales; Al 

contrario de familias 

monoparentales mostraron una 

autoestima baja. 

2 Funcionalidad familiar y 

autoestima en adolescentes 

durante la pandemia por 

COVID-19 (Romero y 

Giniebra, 2022) 

La investigación se llevó a 

cabo con la muestra de 35 

jóvenes adolescentes. 

 Cuestionario de 

Funcionamiento 

Familiar  

 Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

Para el procesamiento de 

datos se utilizó el SPSS 

versión 25 y así obtener la 

media en los niveles de 

autoestima. 

Se encontró que la autoestima 

de los adolescentes 

pertenecientes a las familias 

monoparentales tiene una 

media de 25,00 lo que indica 

una autoestima baja.  En 

contraste, los jóvenes de 

hogares extensos y familias 

tradicionales hallaron una 

media de 28,00 y 29,81 que 

indican una autoestima media. 

Por último, los adolescentes de 
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familias compuestas tuvieron 

una media de 30,00 reflejando 

un nivel de autoestima elevada. 

3 Autoestima y actitud hacia la 

escuela de estudiantes de 

familias biparentales y 

monoparentales en un 

condado de Rumania (Tofin, 

2018) 

Participaron del estudio 110 

alumnos, 36 hombres y 74 

mujeres matriculados en 

cuatro escuelas del condado 

de Giurgiu, Rumania. 

 Escala de Autoestima 

de Rosenberg   

 Escala Revisada de 

Evaluación de la 

Actitud Escolar  

 Cuestionario de 

Estructura Familiar 

Se utilizó un análisis 

descriptivo para obtener 

las puntuaciones medias 

sobre los niveles de 

autoestimas de los 

adolescentes. 

En cuanto a los resultados se  

identifico que los jóvenes 

adolescentes originarios de 

familias tradicionales muestran 

una puntuación de 33.16, a 

diferencia de los jóvenes de 

familias monoparentales que 

tienen una puntuación de 

27.76, los cuales corresponden 

a una autoestima media. Sin 

embargo, los adolescentes de 

hogares nucleares tienen un 

nivel de autoestima 

considerablemente más alto 

que los de hogares 

monoparentales. 

4 Desesperanza y autoestima en 

adolescentes con y sin riesgo 

suicida (Honorato et al.,2019) 

Se trabajó con 593 

participantes, adolescentes 

entre 15 y 18 años (202 

hombres y 391 mujeres) 

 Cuestionario de 

Autoestima 

 Escala de 

Desesperanza 

 Escala de Riesgo 

Suicida de Plutchik 

Se utilizó el análisis 

descriptivos para conocer 

los niveles de la media y 

deviación estándar de la 

muestra. 

Respecto al tipo de familia, los 

adolescentes de familia 

monoparental mostraron 

puntajes altos en riesgo suicida 

como en desesperanza y con 

baja autoestima ( = 9.85; 

44.65; 75.00) mientras que 

aquellos que vivían en una 
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familia biparental presentaron 

mayores puntuaciones en 

autoestima y menores de 

desesperanza ( = 5.00; 28.48; 

92.30).  

5 Parental Rejection and 

Adolescents’ Learning 

Ability: A Multiple Mediating 

Effects of Values and Self-

Esteem (Lan y Wang, 2023) 

La investigación se realizó 

con una muestra de 425 

estudiantes dentro de un 

rango de edad entre 11 y 17 

años. 

 Escala de 

autopercepción 

 Cuestionario 

autoadministrado 

sobre los valores de 

los adolescentes 

chinos. 

 Cuestionario de 

comportamiento 

parental descrito por 

Chen. 

El estudio utilizó el 

software SPSS 21.0 para 

el procesamiento de 

datos, donde se realizó un 

análisis estadístico 

descriptivo, obteniendo 

valores de la media y la 

desviación estándar. 

En el estudio se encontró que 

cuando los adolescentes se 

sienten aceptados y valorados 

por sus padres su autoestima se 

fortalece, mientras que el 

rechazo contante por parte de 

sus padres genera una 

autoevaluación negativa, 

sentimientos objetivos de 

desvalorización que reduce 

significativamente la 

autoestima. 

6 Funcionamiento Familiar y 

Autoestima en Adolescentes 

de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador (Castellanos y 

Almeida, 2024) 

El estudio utilizo una 

población total de 1440 

estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de cinco 

Unidades Educativas tanto 

públicas y privadas de la 

ciudad de Guayaquil, 

quedando así con una 

muestra total de 870 

jóvenes. 

 Escala de Percepción 

del funcionamiento 

familiar (FF-SIL) 

 Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

Para el análisis se utilizó 

el SPSS IBM en su 

versión 25, donde se 

aplicó técnicas 

descriptivas como 

frecuencias, porcentaje, 

máximo, mínimo, medias 

y desviación estándar. 

En cuanto a los niveles de 

autoestima, la autoestima baja 

reflejó ser el más frecuente en 

ambos sexos con un 51,5 % en 

mujeres y 38,8 % en hombres, 

seguido por una autoestima 

elevada de 26,7 % en mujeres y 

34,5 % en hombres, en último 

lugar la autoestima media con 

un 21,8 % en mujeres y 26,6 % 

en hombres.  
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Con respecto al primer objetivo Pilco y Jaramillo (2023); Romero y Giniebra (2022) 

coinciden en que los adolescentes provenientes de familias monoparentales presentan niveles 

de autoestima considerablemente más bajos en comparación con aquellos que pertenecen a 

familias biparentales, extensas o compuestas. En este sentido, se refuerza la idea de que la 

estructura familiar influye en la percepción que los adolescentes tienen de sí mismos, 

posiblemente debido a la disponibilidad emocional y el apoyo que pueden recibir en distintos 

tipos de configuraciones familiares. 

Estos hallazgos se ven reflejados en diferentes contextos culturales, como en el estudio 

de Tofin (2018) donde se presentan datos estadísticos sobre niveles de autoestima 

significativamente mayores en adolescentes que viven en familias biparentales, a diferencia de 

las familias monoparentales  

Por otro lado, el estudio de Honorato et al. (2019) demostró que la dinámica de la 

familia monoparental no solo se relaciona con una baja autoestima. Se evidencian niveles altos 

de desesperanza y riesgo suicida en comparación con los adolescentes que viven en otras 

estructuras familiares resaltando la importancia del entorno familiar en el desarrollo de la salud 

mental y emocional de los adolescentes. 

En cuanto al estudio de Lan y Wang (2023) se enfatiza que los niveles bajos de autoestima en 

los adolescentes pueden estar relacionados con el nivel de aceptación que perciban sus padres, 

es decir, si no hay un adecuado vínculo afectivo con los adolescentes la autoestima se verá 

afectada. Esto contradice la idea de que la autoestima dependa del tipo de familia en la que se 

desarrollen. 

De manera similar, el estudio de Castellanos y Almeida (2024) destaca que la baja 

autoestima no solo depende de la organización familiar, sugiriendo analizar otros factores, 

como la influencia social y cultural, ya que sus resultados demuestran que existe un mayor 

porcentaje de mujeres con baja autoestima independientemente de su organización familiar. 
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Tabla 6 

       Triangulación de los principales estilos de crianza empleadas por familias monoparentales 

No. Título/autor/año Población o muestra Instrumentos de 

evaluación 

Proceso estadístico Resultados principales 

1 Consistency/inconsistenc

y in paternal and maternal 

parenting styles and daily 

stress in adolescence 

(Cruz et al.,2014). 

 

La muestra estuvo 

compuesta por 840 

estudiantes de primer (53.3 

%) y segundo curso (46.7 

%) de educación 

secundaria con edades 

comprendidas entre los 12 

y los 16 años. 

 Escala de afecto 

(EA) 

 Escala de normas y 

exigencias (ENE) 

 El Cuestionario de 

estresores 

adolescentes 

Los datos obtenidos se 

analizaron mediante el 

paquete estadístico SPSS, 

versión 19.0, donde 

utilizaron una tabla 

descriptiva de frecuencias 

y porcentajes. 

El estudio identifico que los 

adolescentes percibieron a sus 

padres como democráticos 

(34,52 %) permisivos (23,69 %) 

autoritarios (29,05 %) y 

negligentes (12,74 %). Las 

madres democráticas combinan 

altos niveles de afecto y 

disciplina, con baja rigidez e 

indulgencia. Las madres 

permisivas mostraron niveles 

moderados en todas las áreas. 

Las madres autoritarias se 

destacaban por niveles altos de 

afecto, disciplina y rigidez. Por 

ultimo las madres negligentes 

obtenían calificaciones bajas en 

todas las áreas. 

2 Parental relational styles: 

A study with adolescents 

and their parents 

(Tornaría et., 2016). 

La muestra está constituida 

por 85 preadolescentes y 

107 adolescentes que 

pertenecen a cuatro 

 La Escala de Afecto 

(EA). 

 La Escala de Normas 

y Exigencias (ENE) 

El proceso estadístico se 

realizó con el SPSS 

versión 17.0, donde se 

analizó mediante 

estadística descriptiva. 

Los resultados del estudio 

obtuvieron lo siguiente, los 

adolescentes percibían a sus 

padres como permisivos y 

autoritarios. En el trabajo 
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instituciones católicas de la 

ciudad de Montevideo. 

resaltan lo siguiente, que los 

jóvenes sienten a sus padres 

menos afectuosos y más 

permisivos, en cuanto a las 

madres las perciben menos 

cariñosas e inductivas, pero más 

comprensivas. 

3 Adolescent perceptions of 

parenting styles, in 

Sweden, Italy and Greece 

(Giulia et al., 2015). 

 

Los participantes fueron 

805 adolescentes, la 

muestra; 46,4 % varones y 

53,6 % mujeres; 30,9 % 

suecos, 39,6 % italianos y 

29,5 % griegos) que son 

nativos del país. 

 Cuestionario sobre 

estilos y 

dimensiones de 

crianza (PSDQ) 

Se realizaron por separado 

tres ANOVA mixtas 

donde, se aplicaron 

estadísticas descriptivas 

para cada estilo de 

crianza. 

El estudio demostró que los 

adolescentes varones tendieron a 

percibir a sus madres y padres 

más autoritarios a comparación 

de las mujeres. A nivel cultural 

se evidenció que los padres 

suecos fueron considerados 

menos autoritarios que los otros 

progenitores. A su vez los padres 

griegos fueron vistos como 

menos autoritarios que los 

italianos. Los resultados 

relacionados al estilo de crianza 

permisivo demostraron que las 

madres eran percibidas como 

más permisivas. 

4 The roles of parenting 

resilience, and 

interpersonal 

relationships, on 

adolescents mental health 

La muestra total incluyó a 

206 estudiantes de 

secundaria (52,9 % 

hombres y 47,1 % mujeres) 

 Cuestionario de 

prácticas parentales 

versión patrón de 

crianza autoritaria. 

Para el análisis de datos se 

utilizó el software SPSS 

versión 28, donde se 

aplicó estadística 

En este estudio se evidencio que 

el estilo de crianza autoritaria de 

los padres chinos predijo una 

mala calidad de la relación 

padre-adolescente, porque los 
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and stress-related growth 

during COVID-19 

(Cheong et., 2023). 

 Cuestionario de 

calidad 

interpersonal.  

 Cuestionario de 

fortalezas y 

dificultades. 

 Inventario de 

crecimiento 

postraumático. 

descriptiva, media y 

desviación estándar. 

 

adolescentes pueden sentirse 

insatisfechos y sin apoyo por 

padres que son demasiado duros, 

punitivos e inflexibles, lo que 

indica que la relación padre-

adolescente tiene consecuencias 

a largo plazo en el ajuste 

adaptativo de los adolescentes 

después de eventos adversos. 

5 Social variations in 

perceived parenting styles 

among Norwegian 

adolescents (Elstad y 

Stefansen, 2014) 

Para el estudio participaron 

una muestra total de 1362 

adolescentes de entre 12 y 

18 años  

 Inventario de apego 

entre padres y pares 

 Instrumento de 

vinculación parental 

 Escala de 

seguimiento. 

Los análisis se realizaron 

con SPSS versión 21, 

donde se aplicó análisis 

estadístico descriptivo 

mediante frecuencias 

absolutas. 

Los resultados del estudio 

muestran que los adolescentes 

percibieron a sus padres de 

manera positiva, con altos 

niveles de capacidad de 

respuesta y exigencia en la 

crianza. Las niñas y los 

adolescentes mayores reportaron 

una disminución de intrusividad 

en la crianza, asociado a la 

tendencia natural de reducir el 

control conforme sus hijos 

crecen. Por otro lado, los 

adolescentes no occidentales 

percibieron a sus padres como 

menos receptivos, más 

negligentes y notablemente más 

intrusivos. Estos podrían 

explicarse por la influencia de 
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tradiciones más estrictas en las 

familias, así como por su deseo 

de promover el éxito académico 

y social en el nuevo entorno. 

6 The integral contributions 

of parental involvement 

and parenting style to 

adolescent adjustments: a 

regression mixture 

analysis (Wang et al., 

2024) 

La muestra incluía a 

adolescentes madres y 

padres con un total de 930 

en cuanto a los 

adolescentes su edad estaba 

compuesta por un rango de 

edad de 10 a 18 años  

 

 Cuestionario de 

comportamiento de 

participación de los 

padres (C-PIBQ).  

 Escala de 

Autoevaluación de 

Ansiedad de Zung 

(SAS). 

 Escala de 

autoevaluación de 

depresión de Zung. 

 Escala de Soledad de 

la Universidad de 

California en Los 

Ángeles. 

Para el análisis se 

utilizo Mplus versión 8.3, 

donde se utilizó 

estadística descriptiva 

para las principales 

variables del estudio. 

 Este estudio identificó cuatro 

perfiles de comportamiento 

parental, el 52.6 % pertenecían al 

grupo de participación 

afectuosa, el 21.4 % a el grupo 

de negligencia en la no 

participación, el 21.4% el grupo 

de rechazo en la no participación 

y el 4,6 % grupo de rechazo en la 

participación. 

7 The influence of familiy 

context on identify 

processing (Ibáñez et al., 

2016) 

Para el estudio se utilizó 

una muestra total de 209 

estudiantes 134 mujeres y 

75 hombres con un rango 

de edad de 17 a 25 años, 

mediante un muestreo 

intencional.  

 

 Inventario de Estilo 

de identidad. 

 Cuestionario de 

autoridad parental. 

Los investigadores 

realizaron análisis 

exploratorios y 

descriptivos 

utilizando el paquete 

estadístico SPSS versión 

20. 

Este estudio demostró que los 

jóvenes de familias autoritarias 

perciben a sus padres como más 

receptivos a sus necesidades y 

dispuestos a proporcionar la 

información necesaria para el 

compromiso de identidad. Los 

jóvenes de familias autoritarias 

perciben a sus padres como 



 

 
 

54 

 

 

 

  

menos receptivos y 

posiblemente más exigentes con 

las normas existentes en la 

sociedad. Los individuos que 

percibían a sus padres como 

permisivos se inclinan hacia un 

estilo menos exigente y con una 

comunicación moderada, ya que 

los jóvenes chinos no los 

perciben como permisivos 

cuando los padres plantean 

menos demandas y controles. 
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En cuanto al segundo objetivo, se observa que existen diferentes percepciones entre los 

adolescentes respecto a los estilos de crianza. Por ejemplo, Cruz et al., (2014) indicaron una 

prevalencia del estilo parental democrático, seguido del estilo autoritario. Ambos se 

caracterizan por un alto nivel de afecto y disciplina diferenciándose en el nivel de rigidez. Por 

otro lado, en el estudio de Tornaría et al. (2016) los adolescentes clasificaron el estilo de crianza 

de acuerdo con la figura parental, percibiendo así a los padres como permisivos y autoritarios, 

mientras que a las madres que fueron vistas menos cariñosas e inductivas por lo que infieren 

que la figura materna tiene una menor implicación emocional. 

Con relación al contexto intercultural el estudio de Giulia et al. (2015) realizado en tres 

países europeos, encontró que los adolescentes varones percibían a sus padres como más 

autoritarios, a diferencia del ámbito cultural donde los padres suecos fueron considerados 

menos autoritarios que los italianos y griegos. Otros estudios realizados en países orientales 

demuestran que el estilo de crianza autoritario puede afectar la relación padre-adolescente 

generando insatisfacción y falta de apoyo emocional en los jóvenes (Cheong et al.,2023).  

Asimismo, Elstad y Stefansen (2014) descubrieron que los adolescentes de familias no 

occidentales perciben a sus padres como menos autoritativos y más autoritarios. De manera 

similar, el estudio de Wang et al. (2024) identificó que el estilo parental autoritativo (52.6 %) 

predominaba ante los estilos negligentes y autoritarios, lo que demuestra las diferentes 

percepciones de los adolescentes sobre los estilos de crianza con relación a su origen cultural. 

En contraste, el estudio de Ibáñez et al. (2016) halló que los jóvenes que provenían de 

familias autoritarias percibieron a sus padres como más atentos a sus necesidades, en 

comparación con aquellos que pertenecían a familias permisivas donde resalta un menor 

control, exigencia y comunicación adecuada. A partir de estos resultados, los investigadores 

dedujeron que la autoridad parental combinada con el afecto y el apoyo permite que se 

construya una identidad adecuada en el adolescente.  

En definitiva, los resultados de estos estudios recalcan la importancia de tomar en 

cuenta aspectos culturales, género y estructura familiar al momento de analizar la perspectiva 

de los estilos de crianza, ya que de esto dependerá si el adolescente tiene una visión positiva o 

negativa de un mismo estilo parental. 
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Tabla 7 

     Triangulación de la relación entre estrategias de crianza y los diferentes niveles de autoestima en la adolescentes de familias 

monoparentales 

No. Título/Autores/Año Población o Muestra Instrumentos de 

evaluación  

Proceso estadístico  Resultados principales 

1 Parenting styles and 

aggressive adolescents: 

relationships with self-

esteem and personal 

adjusment (Pérez et al., 

2020) 

En el presente estudio 

participaron 969 

adolescentes, 415 varones 

y 554 mujeres con edades 

comprendidas entre 12 y 

17 años 

 Cuestionario para 

evaluar la 

personalidad 

(PAQ) 

 Escala de la 

Autoestima 

Multidimensiona

l (Formulario 5) 

 Escala para la 

Hostilidad y 

Agresión 

 Escala de 

Calidez/Afecto 

Se aplicó un análisis 

de varianza factorial 

multivariado 

completo 

(MANOVA) para 

evaluar como los 

estilos de crianza 

afectan en el 

autoestima. 

Con los resultados se aceptó la 

hipótesis alternativa, en la cual, los 

estilos parentales indulgentes y 

autoritativos se asociaron con una 

mayor autoestima que los padres 

autoritarios negligentes (p< 0.05). 

Por el contrario, en familias 

caracterizadas por la falta de calidez 

(autoritarias y negligentes) los 

adolescentes agresivos reportaron 

una autoestima familiar más baja 

que los adolescentes no agresivos F 

(21, 4086.6) = 20.56, p< 0.01).   

2 Desajuste psicosocial en 

la adolescencia: 

socialización parental, 

autoestima y uso de 

sustancias (Riquelme et 

al., 2018) 

La muestra del estudio fue 

de 1445 adolescentes de 12 

a 17 años, de los cuales 858 

fueron mujeres y 587 

hombres.  

 Cuestionario de 

Socialización 

parental 

(PARQ/C)  

 Escala de 

autoconcepto 

AF5 

Se aplicó un diseño 

factorial 

multivariado 

MANOVA, para 

analizar los efectos 

de los estilos 

parentales en la 

autoestima de 

adolescentes. 

Los resultados hallaron que los 

jóvenes de hogares autoritarias y 

negligentes muestran una baja 

autoestima con relación a los 

adolescentes jóvenes de familias 

permisivas y autoritativas mismas 

que, obtuvieron un mayor nivel de 

autoestima (p< 0.05). Debido al 

enfoque restrictivo y desatento que 
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genera ambientes menos favorables 

para los jóvenes (p<0.01). 

3 Parenting styles and short 

and long-term 

socialization outcomes: A 

study among Spanish 

adolescents and older 

adults (García et al., 

2018) 

El estudio se realizó con 

una muestra total de 571 

adolescentes con edades 

comprendidas entre 12 y 

17 años. 

 Escala de 

Calidez/Afecto 

para madres  

 Escala de Control 

Parental para 

madres  

 Cuestionario de 

autoconcepto 

 Escala de 

autoestima de 

Rosenberg. 

 Inventario de 

valores del 

Schwartz 

Se realizó el proceso 

estadístico a través 

de un análisis de 

varianza 

multivariado 

(MANOVA) para 

analizar los efectos 

de los estilos 

parentales en la 

autoestima y chi 

cuadrado. 

Los resultados de este estudio 

determinaron que los adolescentes 

con padres indulgentes y 

autoritativos tienen una autoestima 

(factores psicosociales) más alta, en 

comparación a aquellos que 

provienen de familias negligentes y 

autoritarias (f 33.0= 9.504, p< 0.01). 

 

4 Parenting style and 

adolescent mental health; 

The Chain mediating 

effects of self-esteem and 

psychological 

inflexibility (Peng et al., 

2021) 

La muestra estuvo 

conformada de 916 

estudiantes los cuales 

tenían entre 11 y 19 años 

 Escala de 

autoestima de 

Rossemberg. 

 Cuestionario de 

evitación y 

fusión para 

jóvenes  

Los análisis 

estadísticos se 

realizaron con SPSS 

24.0 y AMOS 23.0 

para IBM y ANOVA 

 

En el estudio se identificó una 

correlación significativa entre la 

autoestima y los estilos de crianza, 

es decir, la calidez parental predice 

positivamente la autoestima 

(f=0.51, t = 15.27, p < 0.001) 

mientras que el rechazo (f= -0.44, t= 

-11.92, p< 0.001) y el control 

excesivo (f= -0.31, t= -8,56, p< 

0.001) puede afectar negativamente 

al nivel de autoestima. De igual 



 

 
 

58 

 

manera, se identifica que la 

autoestima desempeña un papel 

mediador con la salud mental 

adolescente (f = 0.50, t = 11.73, p < 

0.001 ). 

5 Relationships with 

Parents of Teenagers 

from Full/Incomplete 

Families and Status 

among Classmates 

(Sobkin y Kalashnikova, 

2023). 

La muestra final estuvo 

compuesta por 40575 

estudiantes de 7 a 11 

grados de 17 regiones de la 

Federación de Rusia.  

 

 Cuestionario 

creado por el 

autor con 

preguntas 

cerradas. 

Para el análisis de los 

resultados se utilizó 

el paquete de 

software estadístico 

SPSS 21 y StatSoft 

Statistica 7.0 Para la 

comparación se 

utilizó la prueba de 

chi-cuadrado. 

Los resultados del análisis muestran 

que los estilos de crianza influyen 

significativamente en el nivel de 

autoestima de los adolescentes y en 

su relación con los padres (p<0.05). 

Se identificó que en los 

adolescentes que pertenecen a 

familias monoparentales predomino 

el estilo de crianza autoritario, con 

una baja autoestima a diferencia de 

los que pertenecen a familias 

completas donde predominan 

estilos de crianza democráticos y 

permisivos. Por otro lado, se 

evidencio que el uso de castigos más 

estrictos en las familias 

monoparentales limita la autonomía 

de los adolescentes y generan un 

distanciamiento emocional, ya que 

al no sentirse escuchados ni 

valorados se muestran menos 

seguros de sí mismos. 
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6 Adolescents Self-Esteem 

in Single and Two-Parent 

(Alami et al., 2014) 

En el estudio se utilizó una 

muestra de 371 estudiantes 

adolescentes de 15 a 18 

años de hogares 

monoparentales y familias 

tradicionales. 

 Cuestionario de 

estilo parental. 

 Cuestionario de 

autoestima de 

Coopersmith 

(formulario A) 

Los datos se 

analizaron con el 

programa SPSS, 

versión 18. Para 

evaluar la relación 

entre variables se 

utilizó la prueba de 

Chi-cuadrado. 

Los resultados indicaron que los 

adolescentes de familias 

monoparentales encabezadas por 

madres viudas presentaron una 

puntuación inferior en comparación 

con aquellos de familias nucleares 

biparentales (39,06 ± 6,35) (P = 

0,034). Además, se identificó una 

relación negativa entre el 

autoestima y el estilo de crianza 

autoritario en ambos grupos (p< 

0.05). 

7 Positive parenting style 

and positive health 

beyond, the authoritative: 

self, universalism values, 

and protection against 

emotional vulnerability 

from Spanish adolescents 

and adult children 

(Alcaide y García, 2022) 

El estudio utilizo una 

muestra de 1.251 

integrantes con mujeres de 

(59,9%) y hombres adultos 

y adolescentes con 

(40,1%). 

 Escala de 

Calidez/Afecto 

del Cuestionario 

de Aceptación-

Rechazo Parental 

(PARQ)  

 “Escala de 

control parental” 

 Cuestionario de 

autoconcepto 

Formulario-5 

 Escala de 

autoestima de 

Rossemberg 

Para analizar la 

relación entre los 

estilos de crianza se 

utilizó un diseño 

factorial 

multivariado 

(MANOVA). 

Análisis de varianza 

(ANOVA) 

Los resultados con relación a la 

autoestima y los estilos de crianza 

determinaron que los adolescentes 

de familias indulgentes y 

autoritarias (p< 0.001) reportaron 

puntuaciones mayores que sus pares 

de hogares autoritarios y 

negligentes. Además, en el 

autoconcepto familiar, las 

puntuaciones más altas 

correspondieron a la crianza 

indulgente (F 9, 2058 = 2,25, 

p=0.017). 
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 Cuestionario de 

Evaluación de la 

Personalidad 

 Inventario de 

valores de 

Schwartz 

 Escala de 

nerviosismo del 

cuestionario de 

madurez 

psicosocial 

8 Relación entre los estilos 

de crianza y la autoestima 

en adolescentes (Ramos y 

Vega, 2023) 

La población de esta 

investigación estuvo 

compuesta por jóvenes 

adolescentes del Centro 

Cultural de la Comunidad 

“La casita” en la ciudad de 

Guayaquil, en Ecuador 

(45,1% hombres y 54,9% 

mujeres) con un rango de 

edad entre los 12 y 18 años. 

 Escala de Estilos 

de Socialización 

Parental (ESPA-

29) 

 Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg. 

Para el análisis se usó 

el SPSS Statistics, 

donde, se empleó la 

prueba, Chi-

cuadrado y el 

coeficiente Rho de 

Spearman 

Los resultados obtenidos mediante 

la prueba Rho de Sperman permitió 

identificar una correlación entre los 

estilos parentales y la autoestima en 

los hijos adolescentes. Con relación 

a la escala de socialización parental 

materna, predomina el estilo 

autoritativo (p = 0.000) en contraste 

a la escala de socialización paterna 

donde predomina el estilo de 

crianza negligente (p = 0.003). 

Indicando que el estilo de crianza en 

el cual se desarrollen los 

adolescente va a influir en su nivel 

de autoestima, aceptando la 

hipótesis alternativa planteada en la 

investigación. 
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Con respecto al tercer objetivo, se puede interpretar que las estrategias utilizadas por 

los padres autoritarios como el uso de castigos y expresiones negativas afectan el desarrollo 

personal y social, mientras que aquellas estrategias empleadas por padres democráticos como 

la empatía, apoyo emocional, resolución de conflictos, límites claros, entre otros, aumentan su 

propio bienestar (Morales, 2017).  

Con base en lo anteriormente expuesto los estilos de crianza se encuentran íntimamente 

relacionadas con las estrategias a ser empleadas por los progenitores y esto establecerá la 

correlación que existe con los niveles de la autoestima en adolescentes.  

Como lo demuestra la investigación de Pérez et al. (2020) identificaron que los 

adolescentes criados con estilos parentales autoritario y negligente muestran niveles bajos en 

la autoestima debido a la falta de afecto en estos padres.  

De manera similar, los estudios de Riquelme et al. (2018) y García et al. (2018) arrojan 

hallazgos conformes en relación con los estilos de crianza ya descritos, enfatizando que los 

adolescentes pertenecientes a familias autoritativas e indulgentes presenta una autoestima más 

elevada sugiriendo que la presencia de calidez y supervisión adecuada es un predeterminante 

para el desarrollo de una identidad saludable en los adolescentes. Esto se respalda con los datos 

obtenido por Peng et al. (2021) aportando que comportamientos de rechazo y sobreprotección 

pueden tener consecuencias negativas en el bienestar de los adolescentes. 

Asimismo, los estudios de Sobkin y Kalashnikova (2023) y Alami et al. (2014) 

demostraron que existe una mayor prevalencia de familias monoparentales que emplean un 

estilo de crianza autoritario en comparación con las familias nucleares donde predominan los 

estilos democráticos y permisivos.  

Por otro lado, Alcaide y García (2022) aportaron evidencias sobre las variables 

investigadas, destacando que los adolescentes de familias con estilos de crianza autoritativas 

muestran niveles de autoestima altos en comparación a familias con otros estilos de crianza.  

Finalmente, Ramos y Vega (2023) respaldan los descubrimientos de los autores 

descritos anteriormente, así mismo aporta que los estilos de crianza pueden variar dependiendo 

del progenitor que se encuentre al cuidado del adolescente, destacando que predomina una 

crianza autoritativa en la figura materna y negligente en padres. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La revisión bibliográfica permitió identificar niveles de autoestima mayormente bajos 

y medios en los adolescentes que crecen en hogares monoparentales, 

independientemente de que progenitor este a cargo, se diferencian de otras estructuras 

familiares ya sea por la calidad de afecto, apoyo y la percepción de la estabilidad en el 

hogar. Esto puede ser debido a las dificultades que enfrentan los cuidadores principales 

para fomentar el desarrollo del autoconcepto de sus hijos, posiblemente por una 

excesiva carga laboral y la limitada disponibilidad de tiempo para la crianza. 

 A partir de los resultados hallados se pudo evidenciar que las familias monoparentales 

pueden adoptar diversos estilos de crianza sin importar los factores culturales o 

sociodemográficos. Sin embargo, predominan los estilos autoritario y permisivo en 

estos hogares, las cuales, pueden generar afectación en el desarrollo psicológico de los 

adolescentes debido a que el excesivo control y establecimiento de normas estrictas 

puede reducir la percepción de apoyo parental y el otorgarles mayor libertad puede 

afectar en el desarrollo de una adecuada autonomía. 

 Con base en los resultados expuestos se evidencio una relación entre los niveles de 

autoestima y los estilos de crianza en los adolescentes de hogares monoparentales, 

destacando que en esta estructura familiar predominan los estilos de crianza negligente 

y autoritario, mismos que hacen uso de estrategias de crianza tradicionales para educar 

y guiar las conductas de sus hijos, las cuales pueden generan dificultades en el 

desarrollo psicosocial asociadas a una menor autoestima en comparación con el estilo 

autoritativo o indulgente que aplican estrategias más empáticas y afectivas. Estos 

hallazgos coinciden con la literatura previa, indicando que las familias monoparentales 

o inestables presentan mayor disfuncionalidad familiar que dificultan el vínculo y la 

comunicación con sus hijos, lo que puede asociarse a la presencia de desajustes 

emocionales.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda fomentar en los padres la incorporación de estrategias de crianza 

basadas en el afecto y la comunicación, que promuevan un desarrollo adecuado 

en la autoestima de los adolescentes y así prevenir posibles consecuencias 

emocionales negativas.   

 Se sugiere realizar más investigaciones sobre los estilos de crianza empleados 

por familias monoparentales y el impacto que tiene en el bienestar psicológico 

de los adolescentes en el Ecuador. 

 Se propone buscar o indagar estudios sobre como la resiliencia, comunicación 

y la formación de vínculos influye en el desarrollo emocional del adolescente al 

comparar con la incidencia de los estilos de crianza para determinar el impacto 

en el desarrollo de la autoestima.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Total, de artículos duplicados de todas las bases de datos 

 
 

Anexo 2. Artículos seleccionados, según el tema de investigación 
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Anexo 3. Artículos seleccionados de acuerdo con la población y metodología  

 
 

Anexo 4. Artículos seleccionados después de una breve lectura de cada documento 
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