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Resumen:
La interacción entre la calidad de vida re-

lacionada con la salud y los estilos parentales 
puede dar lugar a percepciones que influyen 
sobre el comportamiento de los adolescentes. 
Se considera que puede afectar a elementos 
clave en el desarrollo emocional del alumnado 
en una etapa de gran trascendencia. Por ello, 
el objetivo fue estudiar la relación entre cali-
dad de vida relacionada con la salud y el estilo 
educativo percibido de los padres en función 
del género. Un total de 253 adolescentes de 11 
y 18 años fueron seleccionados de centros de 
enseñanza secundaria de una región del sures-
te de España. Se administró la Escala de Nor-
mas y Exigencias - versión (ENE-H) y el Cues-
tionario de Calidad de Vida relacionada con la 
Salud (SF-36). Se trató de una investigación de 

enfoque cuantitativo y para el análisis de datos 
se utilizó la minería de datos. Los resultados 
mostraron que el estilo parental inductivo se 
relaciona con el rol físico, problemas emocio-
nales, vitalidad, bienestar emocional, dolor y 
salud general. Observamos que el estilo rígido 
se relaciona de forma negativa con rol físico, 
vitalidad, bienestar emocional, funcionamien-
to social, dolor y salud general. Por último, el 
estilo indulgente se relaciona de forma nega-
tiva con el dolor. Las conclusiones arrojan luz 
acerca de la necesidad de poner en marcha pro-
gramas formativos relacionados con la salud.

Descriptores: adolescencia, calidad de vida 
relacionada con la salud, estilos parentales 
percibidos, familia, género.
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Abstract:
The interaction between health-related 

quality of life and parenting styles can give rise 
to perceptions that influence behaviour in ad-
olescents. It is thought to affect key elements 
in the emotional development of students at a 
very important stage. Therefore, the aim of this 
study was to explore the relationship between 
health-related quality of life and perceived 
parental educational style as a function of pa-
rental gender. A total of 253 adolescents aged 
11 and 18 years were selected from secondary 
schools in a region of south-eastern Spain. 
The Scale of Norms and Demands Children’s 
Version (ENE-H by its Spanish acronym) and 
the Short Form-36 Health Survey (SF-36) were 

used. This was a quantitative research project 
and data mining was used for data analysis. 
The results showed that the inductive parent-
ing style is related to physical role, emotional 
problems, vitality, emotional well-being, pain 
and general health. We also observed that the 
rigid style is negatively related to physical 
role, vitality, emotional well-being, social func-
tioning, pain and general health. Finally, the 
indulgent style is negatively related to pain. 
The findings shed light on the need to provide 
health-related training programmes that con-
sider family characteristics. 

Keywords: adolescence, health-related quality 
of life, perceived parental styles, family, gender.

1. Introducción
La familia es el contexto más importante 

donde tiene lugar el proceso de socialización, 
se interiorizan las normas y se desarrollan la 
personalidad y las habilidades sociales (Has-
lam et al., 2020), contribuyendo a la confi-
guración de expectativas y percepciones de 
los adolescentes (Martínez y Julián, 2017; 
Jahng, 2019; Willroth et al., 2021). Algunas 
cuestiones claves en las relaciones son el tipo 
de comunicación (por ejemplo, aceptación o 
rechazo, cercanía o distancia) y aquellas con-
ductas que los padres adoptan para guiar el 
comportamiento de sus hijos (por ejemplo, 
autonomía o control, indulgencia o rigidez) 
(Delvecchio et al., 2020; Moreno et al., 2020). 
Así, si sienten el apoyo de sus madres y pa-
dres son más propensos a desarrollar un au-
toconcepto positivo y a exteriorizar conduc-
tas prosociales (Bagan et al., 2019). En este 
sentido, el estilo parental está relacionado 

con el desarrollo emocional en la adolescen-
cia (Bahmani et al., 2022; Carlo et al., 2010; 
Maccoby y Martin, 1983; Setiyowati et al., 
2019) y su influencia puede extenderse hasta 
la edad adulta (Marcinko et al., 2020). Para 
describirlo, Musitu y García (2001) propu-
sieron un modelo teórico de crianza basado 
en dos dimensiones: aceptación/implicación 
(receptividad y diálogo) y rigor/imposición 
(castigo). Estos autores también definieron 
cuatro estilos parentales combinando las 
dos dimensiones anteriores: inductivo (com-
puesto por una alta aceptación o también de-
nominada implicación, así como por rigor e 
imposición de normas y límites), indulgente 
(conformado por una alta aceptación e im-
plicación, así como un bajo nivel de rigor e 
imposición), rígido con baja implicación (en 
este caso, un alto rigor e imposición, así como 
una baja aceptación) y finalmente negligen-
te (con una baja aceptación e implicación, lo 

ˇ
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cual contrasta con rigor e imposición). En la 
actualidad, otras teorías continúan en una lí-
nea similar y señalan que la combinación de 
lo afectivo, lo comunicativo y lo conductual 
produce los cuatro estilos parentales (Mar-
tínez et al., 2019; Queiroz et al., 2020), de 
modo que continúa enriqueciéndose (Estlein, 
2021; Louis, 2022; Pinquart y Gerke, 2019). 
Así, las familias que ejercen un estilo induc-
tivo (relacionado con el respeto) comparten 
habilidades, como la capacidad de acompa-
ñar a sus hijas e hijos en el establecimiento 
de metas saludables y una adecuada distri-
bución de las responsabilidades del hogar 
(Fan y Chen, 2020), el desarrollo de  mejores 
habilidades socioemocionales y rendimien-
to escolar (Haslam et al., 2020, Newman et 
al., 2015) y una salud óptima, un bienestar 
subjetivo y una calidad de vida adecuada  
(Alonso-Stuyck, 2020; Heinze et al., 2020; 
Wittig y Rodríguez, 2019; Zarra-Nezhad et al. 
2020). En contraposición, una crianza rígida 
se ha asociado a una mayor inadaptación emo-
cional (King et al., 2016) y conductas violentas  
(Moreno-Ruiz et al., 2018). Asimismo, la 
crianza indulgente se ha asociado con el con-
sumo de drogas (Liu et al., 2022).

Por otro lado, teniendo en cuenta la va-
riable género, los estilos educativos parenta-
les no son aplicados con la misma frecuencia. 
Así, las madres utilizan con mayor frecuen-
cia el estilo inductivo e indulgente y en me-
nor medida los estilos negligente y rígido; 
sin embargo, en el caso de los padres, hay un 
mayor uso del estilo rígido y negligente (Gar-
cía, 2020). Así, por ejemplo, en este sentido, 
el estudio de Jahng (2019) reveló la impor-
tancia del estilo desarrollado por la madre en 
la percepción de las emociones y la satisfac-
ción de sus hijos. Yaffe (2020), en la revisión 

realizada en más de 15 países, concluyó que 
las madres suelen ser vistas como una figu-
ra indulgente y que los padres, en cambio, 
tienen una imagen más rígida; además, ob-
servó que esta percepción era «heredada» de 
generación en generación. No obstante, Ku-
ppens y Ceulemans (2019) encontraron que 
las madres y los padres tienen en ocasiones 
más puntos en común que diferencias en los 
estilos de crianza, siendo quizás un ligero 
punto de discrepancia en la implementación 
de reglas y la aplicación de la disciplina ma-
yormente observado en las madres y los pa-
dres respectivamente.

Por otro lado, la calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS) es un concepto 
que involucra no solo la vertiente física, 
sino también la psicológica y el ajuste social 
de la persona (Guevara et al., 2021; Kim et 
al., 2021; Motamed-Gorji et al., 2019; Wa-
llander y Koot, 2016). La CVRS se compone 
de diversos indicadores, como las relacio-
nes sociales, el apoyo social, los estados de 
ánimo depresivos y la percepción del rendi-
miento cognitivo y puede ayudar a detectar 
precozmente las deficiencias en el bienestar 
personal y los grupos de mayor riesgo (Bar-
low et al., 2020). Algunas variables, como la 
situación sociofamiliar, pueden afectar a la 
percepción de la calidad de vida relaciona-
da con la salud que tengan los adolescentes 
(Baña, 2015; Kim et al., 2021). En general, 
una percepción positiva de las relaciones 
intrafamiliares se relaciona con una mejor 
calidad de vida en adolescentes, asociándo-
se con un mayor bienestar psicológico; una 
percepción negativa, en cambio, se asocia 
a sentimientos de abandono (Chávez-Flo-
res et al., 2018) y un peor ajuste emocional 
(Gorostiaga et al., 2019). También se ha 
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hallado una relación entre el fomento de 
la autonomía parental y la calidad de vida 
relacionada con la salud en adolescentes 
(Jiménez-Iglesias et al., 2014). Del mismo 
modo, variables, como el rechazo de la ma-
dre y el padre y la sobreprotección de la 
madre también se han relacionado estre-
chamente con la calidad de vida relacionada 
con la salud de sus hijos (Xu et al., 2017). 

En cuanto al análisis del fenómeno, en 
la actualidad, la inteligencia artificial y las 
metodologías relacionadas se han desarro-
llado a un ritmo acelerado, permitiendo 
el estudio de relaciones complejas entre 
diferentes variables (Luan et al., 2020; 
Morales-Rodríguez et al., 2021), si bien, en 
el ámbito educativo, aún cabe margen de 
expansión en comparación con otras áreas 
de conocimiento (Chen et al., 2020). 

Dicho esto, el objetivo general de este 
trabajo ha sido establecer la relación entre 
el estilo educativo percibido de los padres y 
la calidad de vida relacionada con la salud 
en función de los géneros de los padres y de 
los hijos. Los objetivos específicos fueron: (1) 
analizar la relación entre el estilo educativo 
y la calidad de vida relacionada con la salud 
en adolescentes; y (2) determinar la existen-
cia de diferencias de género. Las hipótesis de 
partida fueron: (h1) se esperaba que existie-
ra una relación entre determinados estilos 
parentales y la CVRS de sus hijas e hijos, 
de manera que quienes perciban una mejor 
salud en este ámbito tendrán familias con 
estilos más funcionales en base a la litera-
tura analizada; y (h2) se piensa que existen 
diferencias de género en cuanto a los estilos 
parentales y la percepción de la CVRS en 
función del rol de madre o padre, hijo, hija.

2. Método

2.1. Participantes
Un total de 368 adolescentes participa-

ron en el estudio, 179 chicos y 189 chicas 
con edades comprendidas entre los 11 y los 
19 años (Media = 14.30, DT = 1.59), ma-
triculados en centros de enseñanza secun-
daria de diferentes centros educativos pú-
blicos y concertados del sureste español. En 
general, el nivel socioeconómico y cultural 
de las familias podría considerarse medio o 
medio-alto. Previo al análisis de los datos, 
se realizó un preprocesamiento de estos, eli-
minando aquellos participantes que presen-
taban al menos un dato ausente en un ítem. 
Finalmente, un total de 253 participantes 
con edades comprendidas entre los 11 y los 
18 años (Media = 14.43; DT = 1.51), siendo 
el 53.4 % chicas (Media edad = 14.6; DT = 
1.5) y el 46.6 % chicos (Media edad = 14.2; 
DT = 1.5). Del total, un 80.24 % (203) fue-
ron estudiantes de ESO y el 19.76 % (50) 
restante estudiantes del primer año de ba-
chillerato.

2.2. Instrumentos 
Para llevar a cabo el estudio se utiliza-

ron los siguientes instrumentos de medida: 
Escala de Normas y Exigencias (ENE-H) 
en su versión española (Bersabé, Fuentes 
y Motrico, 2001). La ENE-H se utiliza para 
evaluar el estilo educativo de los padres y 
se presenta en dos versiones; aquí se ha 
utilizado la orientada a los hijos. Para cada 
subescala (dimensión), la fiabilidad prevista 
como consistencia interna resultó adecuada. 
Mediante una escala de autoinforme se eva-
lúan los estilos parentales, incluyendo tres 
factores: inductivo, rígido e indulgente. Los 
dos primeros factores tienen 10 ítems, y el 
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tercero está compuesto por 8 ítems, con una 
escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia 
(nunca, rara vez, a veces, a menudo y siem-
pre). La consistencia interna con alpha de 
Cronbach fue alta, resultando ser 0.85, 0.73, 
0.60, 0.80, 0.72 y 0.64 para el Factor I-pa-
dre, Factor II-padre, Factor III-padre, Factor 
I-madre, Factor II-madre y Factor III-madre, 
respectivamente. Alpha de Cronbach decre-
cía al eliminar ítems, lo cual es señal de su 
aportación. Por otro lado, cabe señalar que 
la correlación corregida ítem-puntuación to-
tal fue > 0.40.

Cuestionario de salud (SF-36) (Ware y 
Sherbourne, 1992) que se utiliza para eva-
luar la calidad de vida relacionada con la 
salud. El SF-36 está compuesto por 36 pre-
guntas que evalúan la salud física y mental 
y la calidad de vida. Fue traducido al espa-
ñol por Alonso et al. (1995). Las propieda-
des psicométricas de la adaptación española 
fueron similares a las originales (oscilando 
entre 0.78 y 0.94), excepto la fiabilidad de 
la dimensión «función social», que fue me-
nor (<0.70). Presenta 36 ítems y distintas 
escalas: funcionamiento físico, salud física, 
dolor, energía/fatiga, funcionamiento social, 
bienestar emocional, problemas emociona-
les y salud general. Incluye tanto ítems con 
dos alternativas de respuesta como escalas 
tipo Likert con diferentes grados de inten-
sidad y frecuencia según el ítem. La consis-
tencia interna (alfa de Cronbach) es de 0.8 
para todas las escalas.

2.3. Procedimiento
En primer lugar, se contactó telefóni-

camente con los centros educativos selec-
cionados, presentándoles la investigación e 
invitándoles a participar. Una vez obtenida 

la aceptación inicial, se envió por correo elec-
trónico el plan de investigación a la dirección 
de los centros, orientadores, profesorado, 
padres y tutores legales, destacando la im-
portancia de la educación emocional para la 
salud y el desarrollo integral de las personas. 
Dada la minoría de edad del alumnado, tam-
bién se solicitó el consentimiento informado. 
Tras seleccionar los cursos, días y horarios 
para la realización de los cuestionarios, un 
equipo de investigadoras se desplazó a los 
centros. En las aulas se hizo una breve pre-
sentación del estudio y de los cuestionarios, 
garantizando la confidencialidad y el anoni-
mato de sus respuestas. Se presentó también 
al profesorado y se ofreció la posibilidad de 
resolver las dudas que pudieran surgir. Los 
cuestionarios se completaron en 45 minutos. 
Los datos se recogieron antes de la pande-
mia de COVID-19. En esta investigación se 
ha tenido en cuenta la legislación española 
aplicable, y en particular la Ley 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, que establece la necesidad 
de un consentimiento expreso de los tutores 
legales de los menores para la participación 
en un estudio. La Comisión Ética de la Uni-
versidad aprobó este estudio. 

2.4. Análisis de los datos
Se llevaron a cabo distintos tipos de 

análisis de los datos: procedimientos de 
análisis descriptivos univariados, medias y 
desviaciones típicas; contraste de igualdad 
de medias para muestras independientes 
con la prueba t de Student; análisis de la 
relación entre los diferentes estilos paren-
tales medidos con la ENE-H y las dimen-
siones de calidad de vida del SF-36, usando 
el coeficiente producto-momento de Pear-
son. El nivel de probabilidad asociado y el 
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tamaño del efecto fueron utilizados para 
analizar los valores de correlación (< 0.30 
magnitud pequeña; 0.30-0.49 magnitud 
media; y >0.49 magnitud alta). Para ex-
plorar las relaciones entre las dimensiones 
de calidad de vida y los estilos parentales 
percibidos se realizaron diferentes análisis 
de regresión lineal múltiple. Cada una de 
las dimensiones de calidad de vida fue la 
variable dependiente, y se utilizaron las 
variables de estilos parentales percibidos 
como independientes. 

Por último, se utilizó minería de datos 
(data mining) para hallar patrones y corre-
laciones entre los ítems del ENE-H y las di-
mensiones de calidad de vida del SF-36. Dado 
que, hasta la fecha, no se disponen de normas 
de interpretación o puntos de corte para cla-
sificar el tipo de estilo parental dominante, se 
implementó minería de datos para relacionar 
estos aspectos, que comenzó por examinar 
los resultados de la ENE-H por ítem. 

El uso de ítems y sus combinaciones 
permitió estudiar relaciones muy específi-
cas entre no solo macroaspectos (calidad 
de vida relacionada con la salud y estilos 
parentales), sino también entre dimen-
siones específicas. En general, dadas las 
seis dimensiones del estilo parental (tres 
dimensiones para cada padre) y las ocho 
dimensiones de la calidad de vida rela-
cionada con la salud, surgieron 8*3 pro-
blemas diferentes. Cada uno de ellos se 
centraba en estudiar si una dimensión es-
pecífica del estilo parental influía en una 
dimensión específica de la calidad de vida 
relacionada con la salud. El procedimiento 
consistió en (a) seleccionar los ítems que 
correspondían a una dimensión del estilo 

parental (por ejemplo, el estilo inductivo), 
(b) asociarlos al resultado en una dimen-
sión de la calidad de vida relacionada con 
la salud (por ejemplo, el funcionamiento 
físico), y (c) estudiar la relación. En pri-
mer lugar, se examinó la existencia de 
una relación lineal entre los aspectos con-
siderados. Entre todos los problemas, se 
seleccionaron aquellos que presentaban 
al menos un coeficiente de correlación 
moderado de 0.3, utilizando el criterio de 
Cohen (1988). A continuación, para los 
casos que fueron seleccionados porque la 
correlación era significativa, se aplicó un 
proceso de discretización de la variable 
predicha (en nuestro ejemplo, el funciona-
miento físico), en 2, 3 o 4 clases, utilizando 
el llamado binning de igual frecuencia. De 
este modo, se utilizó el clasificador PART 
(Quinlan, 1993) con el fin de averiguar si 
los ítems que medían el estilo parental (en 
nuestro ejemplo, el estilo inductivo) per-
mitían predecir la clase a la que pertene-
cía la variable (por ejemplo, alta o baja) 
con suficiente precisión. Evidentemente, 
en este proceso la fuerza expresiva del len-
guaje utilizado para describir el problema 
fue menor, a cambio de una mayor preci-
sión y capacidad de explicar los resultados. 
Tanto la fase de regresión como la de cla-
sificación sucesiva se ejecutaron tanto en 
modo de entrenamiento completo (para 
establecer la existencia de una relación) 
como en modo de validación cruzada de 10 
veces (para garantizar la estabilidad de los 
resultados).

Para los problemas con una precisión 
de clasificación superior a 0.5, se seleccio-
naron las reglas de predicción más signifi-
cativas para ser interpretadas; el límite de 
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0.5 se eligió porque, tras la discretización 
de igual frecuencia, siempre se obtuvieron 
problemas de clasificación equilibrados. 
Las reglas se seleccionaron en el último 
paso utilizando su relación confianza/apo-
yo. En algunos casos particulares, la com-
binación mostró correlaciones inferiores a 
0.3. Sin embargo, estas pueden dar lugar 
a reglas significativas con bajo soporte, lo 
que puede indicar la existencia de situa-
ciones especiales a tener en cuenta. Todos 
los análisis se realizaron utilizando el sof-
tware de código abierto WEKA (versión 
3.8, Universidad de Waikato), las bibliote-
cas de software de acceso abierto NumPy  
(Oliphant, 2006) y SciPy (Jones et al., 2001). 

3. Resultados

3.1. Calidad de Vida y estilos parentales
En la Tabla 1 se muestran las medias 

y desviaciones típicas en cada una de las 
variables usadas en este estudio. Estos re-
sultados se muestran para el total de los 
participantes y en función del género, inclu-
yendo los resultados de la prueba t de dife-
rencias de medias entre chicos y chicas. Se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.05) en las dimensiones 
del SF-36 de problemas emocionales, vitali-
dad, bienestar emocional, dolor corporal y 
salud general, en todos los casos las chicas 
puntuaron más bajo que los chicos.

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en ENE-H y SF-36. 

Total
N=253

Chicas
N=135

Chicos
N=118

Diferencias 
Entre Medias

Media (DT) Media (DT) Media (DT) p

SF-36

Función Física 92.5 (13) 91.44 (12.39) 93.68 (13.62) .086

Rol físico-Salud Física 82.9 (27.8) 82.22 (28.0) 83.7 (27.6) .338

Problemas emocionales 75.9 (34.8) 70.4 (37.7) 82.2 (30.1) .003*

Vitalidad 62.5 (20.7) 58.7 (20.2) 66.7 (20.6) .001*

Bienestar emocional 68.70 (19.1) 65.8 (18.4) 72 (19.3) .005*

Función social 84.6 (19.6) 82.9 (18.8) 86.5 (20.3) .068

Dolor corporal 77.4 (22.4) 74.4 (22.5) 80.8 (21.8) .011*

Salud general 74.6 (18.7) 71.7 (18.5) 77.9 (18.4) .004*

ENE-H

Inductivo-Padre 37.3 (8.1) 37.8 (7.9) 36.7 (8.4) .143

Inductivo-Madre 38.5 (7.8) 39.2 (7.6) 37.8 (8.1) .083

Rígido-Padre 26.8 (7.8) 26.6 (8.2) 27.1 (7.4) .310

Rígido-Madre 28.0 (7.8) 27.8 (8.1) 28.2 (7.5) .330

Indulgente-Padre 17.7 (5.8) 17.6 (5.4) 17.8 (6.1) .409

Indulgente-Madre 18.1 (5.6) 18.0 (5.1) 18.2 (6.3) .431

Nota. SF-36: Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con salud Short Form–36; 
ENE-H: Escala de Estilos Educativos Parentales Versión Padres; DT: desviación típica. 

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 2 se muestran las corre-
laciones obtenidas entre las puntuacio-
nes de cada estilo parental evaluado con 
la ENE-H y las dimensiones de calidad 
de vida según el cuestionario SF-36. Se 
encontraron correlaciones positivas y es-
tadísticamente significativas entre los es-
tilos inductivos del padre y de la madre 
con bienestar emocional y salud general. 
También entre estilo inductivo del padre 
con vitalidad y dolor corporal, y estilo in-

ductivo de la madre con rol físico y pro-
blemas emocionales. Por el contrario, se 
encontraron correlaciones negativas y 
estadísticamente significativas entre los 
estilos rígidos del padre y de la madre con 
bienestar emocional, vitalidad y salud ge-
neral. También entre estilo rígido de la 
madre con rol físico, función social y dolor 
corporal. Sin embargo, todas las correla-
ciones estadísticamente significativas tie-
nen un tamaño del efecto bajo.

Tabla 2. Correlaciones entre estilos parentales (ENE-H)  
y calidad de vida (SF-36) (N=253).

Inductivo- 
Padre

Inductivo- 
Madre

Rígido- 
Padre

Rígido- 
Madre

Indulgente- 
Padre

Indulgente- 
Madre

Función  
Física .087 .111 .038 -.036 -.023 .041

Rol físico .076 .106* -.073 -.129* .033 .036

Problemas  
emocionales .103 .123* .020 -.092 -.049 -.030

Vitalidad .133** .112 -.200** -.191** -.035 -.044

Bienestar  
emocional .162** .184** -.224** -.204** -.051 -.060

Función  
Social .087 .103 -.082 -.142* -.115 -.043

Dolor  
corporal .142* .096 -.117 -.195** -.094 -.108*

Salud  
general .177** .167** -.127* -.161** -.047 -.070

Nota. * p < .05 ** p < .01. 

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3 se presentan los resul-
tados de los modelos de regresión lineal 
ajustados para cada una de las dimensio-
nes de calidad de vida relacionada con la 
salud. En cada modelo se incluyeron como 
posibles variables explicativas los estilos 
parentales. 

En general, todos los modelos obtenidos 
explicaron un porcentaje bajo de varianza. 
De todos ellos, el que presentó un mejor ajus-
te fue para la dimensión bienestar emocio-
nal, donde las variables seleccionadas en el 
modelo fueron el estilo educativo rígido per-
cibido en el padre y el inductivo en la madre. 
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Percepción del estilo parental y calidad de vida relacionada con la salud entre adolescentes

Tabla 3. Resultados de los análisis de regresión lineal por pasos.

Dimensiones Calidad  
de vida

Estilos parentales
(variables explicativas)

β t p R2-adj

Funcionamiento físico -----

Salud Física Rígido-Madre -.13 -2.07 .040 .013

Problemas emocionales -----

Vitalidad Rígido-Padre -.20 -3.23 .001 .036

Bienestar emocional
Rígido-Padre -.22 -3.54 <.001

.073
Inductivo-Madre .17 2.84 .005

Funcionamiento Social Rígido-Madre -.14 -2.27 .024 .016

Dolor Rígido-Madre -.20 -3.16 .002 .034

Salud general
Inductivo-Padre .16 2.57 .011

.043
Rígido-Madre -.14 -2.28 .023

Nota. p : Significatividad. 

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Patrones de relaciones entre los ítems 
del ENE-H y las dimensiones del SF-36

Tal y como se ha comentado en el apartado 
de análisis de datos a través de minería de da-
tos (data mining) se exploraron correlaciones 
y patrones entre los ítems del ENE-H y cada 
una de las dimensiones de calidad de vida rela-
cionada con la salud. De los diferentes análisis 
realizados se extrajeron las reglas más signifi-
cativas por cada caso (las que tenían la mejor 
relación apoyo/confianza). Así, cuando se con-
sideró el total de la muestra, la regla del estilo 
parental rígido frente al bienestar emocional 
resultó significativa (véase el Gráfico 1). En 
esta regla, de los 253 sujetos, 16 de 17 (es decir, 
el 94 %) mostraron altos niveles de bienestar 
emocional. Además, 15 sujetos (100 %) mos-
traron un nivel bajo de bienestar emocional. 

Además, cuando se consideró la variable 
del grupo en función del género, se identifi-
caron las siguientes reglas. En el caso de las 
niñas, las reglas extraídas significativas fue-

ron padre con un estilo parental indulgente 
versus funcionamiento físico (véase el Gráfico 
2); padre con un estilo parental indulgente 
versus bienestar emocional (véase Gráfico 
3); padre con un estilo parental rígido versus 
problemas emocionales (véase Gráfico 4); pa-
dre con un estilo parental rígido versus dolor 
(véase Gráfico 5); madre con un estilo paren-
tal indulgente versus funcionamiento físico 
(véase Gráfico 6) ; y madre con un estilo pa-
rental rígido versus energía (véase Gráfico 7). 

Cuando se consideraron los varones, se 
identificaron las siguientes reglas: Padre con 
un estilo parental indulgente frente al bien-
estar emocional (véase Gráfico 8); padre con 
un estilo parental rígido frente al dolor (véase 
Gráfico 9); madre con un estilo parental in-
dulgente frente al funcionamiento físico (véa-
se Gráfico 10); madre con un estilo parental 
rígido frente al funcionamiento social (véase 
Gráfico 11); y madre con un estilo parental 
rígido frente al dolor (véase Gráfico 12). 
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ENEH5P<=1
Si desobedezco 
no pasa nada

ENEH10P<=2
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH10P<=1
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH3P>2
Me dice que sí
a todo lo que 

le pido

Alto
Funcionamiento 

físico

ENEH13P>4
Hace la vista gorda 
cuando no cumplo 
las normas, con tal 

de no discutir

Bajo
Funcionamiento 

físico

Regla 1. (44.0/15.0) 44 sujetos clasificados correctamente / 15 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (8.0/1.0) 8 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Gráfico 1. Reglas sobre el estilo parental rígido/bienestar emocional en la muestra total.

Gráfico 2. Regla de clasificación hija-padre indulgente/funcionamiento físico.

ENEH23P<=3
Él me trata 

como si fuera 
un/a niño/a 
pequeño/a

ENEH20M<=2
Ella me dice 

que los padres 
siempre tienen 

razón

ENEH9M<=3
Me impone 

castigos muy 
duros para que 

no vuelva a 
desobedecer

ENEH2P>2
Intenta contro-
lar mi vida en 
todo momento Alto

Bienestar 
emocional

ENEH23P>2
Él me trata 

como si fuera 
un/a niño/a 
pequeño/a

ENEH20M<=2
Ella me dice 

que los padres 
siempre tienen 

razón

ENEH12M<=4 
Ella me exige 
que siga las 

reglas, aunque 
no las entienda

ENEH4M>1
Me dice que en 
su casa ella es 
la que manda

Bajo
Bienestar 
emocional

 Regla 1. (17.0/1.0) 17 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Regla 2. (15.0/0) 15 sujetos clasificados correctamente/1 sujeto clasificado incorrectamente.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Percepción del estilo parental y calidad de vida relacionada con la salud entre adolescentes

ENEH18P<=3
Me exige respeto 

absoluto a su 
autoridad

ENEH20P>3
Me dice que los 
padres siempre 
llevan la razón

Alto
Problemas 

emocionales

ENEH12P<=2
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

ENEH12P>1
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

ENEH20P<=3
Me dice que los 
padres siempre 
llevan la razón

Bajo
Problemas 

emocionales

Regla 1. (12.0/0) 12 sujetos clasificados correctamente / 0 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (17.0/1.0) 17 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

ENEH24P>3
Con tal de que 
sea feliz, me 

deja que haga 
lo que quiera

ENEH10P<=2
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre lo 

que quiero

ENEH16P<=1
Le da igual que 

obedezca o 
desobedezca

ENEH3P>2
Me dice que sí 
a todo lo que 

le pido

Alto
Bienestar 
emocional

ENEH13P<=4
Hace la vista gorda 
cuando no cumplo 
las normas, con tal 

de no discutir

ENEH10P<=3
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH16P<=1
Le da igual 

que obedezca o 
desobedezca

Bajo
Bienestar 
emocional

Regla 1. (13.0/2.0) 13 sujetos clasificados correctamente / 2 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (87.0/34.0) 87 sujetos clasificados correctamente / 34 sujetos clasificados incorrectamente.

Gráfico 3. Regla de clasificación hija-padre indulgente/bienestar emocional.

Gráfico 4. Regla de clasificación hija-padre rígido/problemas emocionales.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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ENEH5M<=2
Si desobedezco 
no pasa nada

ENEH10M<=3
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH16M<=1
Le da igual que 

obedezca o 
desobedezca

ENEH13M<=2
Hace la vista 

gorda cuando no 
cumplo las 

normas, con tal 
de no discutir

ENEH13M<=1
Hace la vista 

gorda cuando no 
cumplo las 

normas, con tal 
de no discutir

ENEH5M<=1
Si desobedezco no 

pasa nada

Alto
Bienestar 
emocional

ENEH16M<=1
Le da igual que 

obedezca o 
desobedezca

ENEH5M>2
Si desobedez-

co no pasa 
nada

ENEH21M>3
Consiente que 
haga lo que me 
gusta en todo 

momento

Bajo
Bienestar 
emocional

 Regla 1. (34.0/10.0) 34 sujetos clasificados correctamente / 10 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (9.0/1.0) 9 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Gráfico 5. Regla de clasificación hija-padre rígido/dolor.

Gráfico 6. Regla de clasificación hija-madre indulgente/funcionamiento físico.

ENEH12P>3
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

ENEH18P<=3
Me exige respeto 

absoluto a su 
autoridad

Alto
Problemas 

emocionales

Regla 1. (14.0/1.0) 14 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Regla de clasificación hija-madre rígida/energía.

Fuente: Elaboración propia.

ENEH12M<=1
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

ENEH2M>1
Intenta contro-
lar mi vida en 
todo momento

Alta
Energía

ENEH23M>1
Me trata como 
si fuera una 

niña pequeña

ENEH2M<=2
Intenta contro-
lar mi vida en 
todo momento

ENEH2M>1
Intenta contro-
lar mi vida en 
todo momento

ENEH12M<=4
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

Baja
Energía

Regla 1. (8.0/0) 8 sujetos clasificados correctamente / 0 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (18.0/1.0) 18 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.
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Percepción del estilo parental y calidad de vida relacionada con la salud entre adolescentes

Gráfico 8. Regla de clasificación hijo-padre indulgente/bienestar emocional.

Gráfico 9. Regla de clasificación hijo-padre rígido/dolor.

ENEH24P<=3
Con tal de que 
sea feliz, me 

deja que haga 
lo que quiera

ENEH5P>3
Si desobedezco 
no pasa nada Alto

Bienestar 
emocional

ENEH10P<=1
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH3P>1
Me dice que sí 
a todo lo que 

le pido

ENEH5P>1
Si desobedezco 
no pasa nada

ENEH5P<=2
Si desobedezco 
no pasa nada

Bajo
Bienestar 
emocional

 Regla 1. (8.0/1.0) 8 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Regla 2. (9.0/0) 9 sujetos clasificados correctamente / 0 sujetos clasificados incorrectamente.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

ENEH27P<=4
Me agobia 

porque siempre 
está pendiente 

de mí

ENEH15P<=3
Por encima de 
todo tengo que 

hacer lo que 
dice, pase lo 

que pase

ENEH15P>2
Por encima de 
todo tengo que 

hacer lo que 
dice, pase lo

 que pase

ENEH27P<=3
Me agobia 

porque siempre 
está pendiente 

de mí

ENEH18P<=3
Me exige 

respeto absoluto 
a su autoridad

ENEH23P<=2
Me trata como si 

fuera un niño 
pequeño

Alto
Dolor

ENEH15P>1
Por encima de 
todo tengo que 

hacer lo que 
dice, pase lo 

que pase

ENEH27P<=4
Me agobia 

porque 
siempre está 

pendiente 
de mí

ENEH2P<=4
Intenta 

controlar mi 
vida en todo 

momento

ENEH9P>2
Me impone 

castigos muy 
duros para que 

no vuelva a 
desobedecer

ENEH27P<=3
Me agobia 

porque siempre 
está pendiente 

de mí

ENEH27P<=2
Me agobia 

porque siempre 
está pendiente 

de mí

Bajo
Dolor

Regla 1. (13.0/1.0) 13 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Regla 2. (14.0/0) 14 sujetos clasificados correctamente / 0 sujetos clasificados incorrectamente.
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ENEH27M<=2
Me agobia 

porque siempre 
está pendiente 

de mí

ENEH25M<=2
Le disgusta que 
salga a la calle 
por temor a que 

me pase algo

ENEH23M<=1
Me trata como 

si fuera un niño 
pequeño Alto

Dolor

Bajo
DolorENEH9M>2

Me impone 
castigos muy 

duros para que 
no vuelva a 
desobedecer

ENEH9M<=3
Me impone 

castigos muy 
duros para que 

no vuelva a 
desobedecer

ENEH4M>2
Me dice que en 

casa 
manda ella

 Regla 1. (21.0/2.0) 21 sujetos clasificados correctamente / 2 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (16.0/1.0) 16 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Gráfico 10. Regla de clasificación hijo-madre indulgente/funcionamiento físico.

Gráfico 11. Regla de clasificación hijo-madre rígida/dolor.

ENEH5M<=4
Si desobedezco 
no pasa nada

ENEH10M<=1
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero
Alto

Funcionamiento 
físico

Bajo
Funcionamiento 

físico

ENEH10M>1
Llorando y 

enfadándome, 
consigo siempre 

lo que quiero

ENEH3M<=2
Me dice que sí 

a todo lo 
que le pido

Regla 1. (52.0/20.0) 52 sujetos clasificados correctamente / 20 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (12.0/1.0) 12 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Percepción del estilo parental y calidad de vida relacionada con la salud entre adolescentes

ENEH2M<=1
Intenta contro-
lar mi vida en 
todo momento

ENEH20M>3
Me dice que los 
padres siempre 
lleva la razón

Alto
Funcionamiento 

social

Bajo
Funcionamiento 

social

ENEH12M<=1
Me exige que 
cumpla las 

normas, aunque 
no las entienda

 Regla 1. (8.0/0) 8 sujetos clasificados correctamente / 0 sujetos clasificados incorrectamente.

Regla 2. (9.0/1.0) 9 sujetos clasificados correctamente / 1 sujeto clasificado incorrectamente.

Gráfico 12. Regla de clasificación hijo-madre rígida/funcionamiento social.

Fuente: Elaboración propia.

En las diferentes reglas de clasificación 
podemos observar como la combinación 
específica de determinados ítems con una 
puntuación concreta en la escala de estilos 
parentales, puede llevar a observar altos o 
bajos niveles en las diferentes dimensiones 
de calidad de vida relacionada con la salud. 

4. Discusión

4.1.  Relación entre los estilos educativos 
y la calidad de vida 

Con respecto a la h1, se halló una re-
lación entre el estilo parental rígido y el 
bienestar emocional, por lo que se confirma 
parcialmente dicha hipótesis. No obstante, 
la relación fue más compleja en el sentido 
de que el estilo educativo rígido no se asoció 
de forma unívoca con los niveles de bien-
estar emocional, de modo que son ítems 
concretos los que se asocian con los nive-

les de bienestar. Parece ser que los sujetos 
consideraron relevante el establecimiento 
de normas, pero estas debían ejercerse con 
mayor flexibilidad que las que establece el 
propio estilo educativo rígido. Por el con-
trario, los resultados de Gorostiaga et al. 
(2019) mostraron que el control psicológico 
y el control parental estricto se asociaban 
positivamente con la ansiedad, la depresión 
y las tendencias e ideaciones suicidas de los 
adolescentes. León-del-Barco et al. (2019) 
también mostraron que el control severo y 
el control psicológico se asociaban con más 
síntomas internalizantes en niños y adoles-
centes, mientras que el control conductual 
se asociaba con menos síntomas de este tipo 
(Pinquart, 2017). Estos resultados podrían 
explicar que en el presente estudio aparez-
ca una relación entre el estilo parental rígi-
do y el bienestar emocional, ya que se puede 
distinguir el control psicológico del conduc-
tual. Esto se relaciona con los hallazgos de 
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Gorostiaga et al. (2019), quienes sugirieron 
que la calidez parental, el control conduc-
tual y la concesión de autonomía estaban 
inversamente asociados con los problemas 
internalizantes, especialmente la depre-
sión, en los adolescentes; por el contrario, 
el control psicológico y el control parental 
severo mostraron una relación positiva con 
los adolescentes en las variables de ansie-
dad, depresión e ideación suicida (Leung y 
Shek, 2020). Lograr una estabilidad emo-
cional en la adolescencia es clave en el de-
sarrollo de las estrategias de afrontamiento 
y por su efecto amortiguador ante experien-
cias adversas (Cabecinha-Alati et al., 2020; 
Cohrdes y Mauz, 2020). En definitiva, la fa-
milia es un eje fundamental en el desarrollo 
integral de los hijos (Delvecchio et al., 2020; 
Li et al., 2020; Moreno et al., 2020).

4.2.  Diferencias de género en los esti-
los parentales y la calidad de vida

Con respecto a la h2, se hallaron dife-
rencias de género en cuanto a la percepción 
de los estilos parentales y la calidad de vida 
asociada a la salud en adolescentes, en línea 
con estudios previos (Jahng, 2019; Xu et al., 
2017). Concretamente, Feeney et al. (2016) 
encontraron que la CVRS estaba positiva-
mente asociada con la calidez de los padres y 
la salud general de los niños y negativamen-
te con la depresión materna. Otros autores 
también encontraron diferencias de género 
en los estilos parentales (García, 2020; Zvara 
et al., 2020). En el presente estudio se ha ob-
servado que existe relación negativa entre la 
salud física y el estilo rígido cuando lo ejerce 
la madre, por lo que cuando las normas son 
estrictas y la comunicación es escasa, la sa-
lud física puede ser baja. Encontramos tam-
bién una relación negativa entre la energía/

fatiga y el estilo rígido ejercido por el padre. 
Así, cuanto más estricto sea el padre menor 
energía tendrá el hijo. En cuanto al bien-
estar emocional, observamos una relación 
negativa con el estilo rígido ejercido por el 
padre; por el contrario, si la madre ejerce un 
estilo educativo inductivo el bienestar emo-
cional es más alto. También se ha observado 
que cuando la madre ejerce un estilo rígido 
se relaciona con bajas puntuaciones en fun-
cionamiento social y altas en dolor. Y, por úl-
timo, la salud general se ha relacionado con 
el estilo inductivo del padre, y ha mostrado 
una relación negativa con el estilo rígido de 
la madre, por lo que la salud mostrará altas 
puntuaciones cuando el padre establezca 
normas y límites de forma adecuada y será 
baja cuando la madre muestre una educa-
ción estricta y escasa comunicación. 

Por otro lado, en el grupo de chicos, el 
estilo educativo rígido parecía estar aso-
ciado al dolor cuando los análisis se hacían 
tanto diferenciando entre el estilo educa-
tivo del padre y de la madre como cuando 
aparecían juntos. Esto indica que cuando 
las normas no se establecían de forma rígi-
da y se permitía un cierto grado de indepen-
dencia, los niveles de dolor eran más bajos. 
En cuanto al grupo de chicas, existía una 
relación entre un estilo educativo indulgen-
te y el funcionamiento físico. Las adolescen-
tes que puntuaban más alto en los ítems de 
funcionamiento físico eran aquellas en las 
que tanto el padre como la madre favore-
cían la comunicación bidireccional, estable-
cían normas y les permitían cierta indepen-
dencia. En contra, cuando las familias no 
establecían límites, las hijas mostraban al-
tos niveles de problemas emocionales. Así, 
se ha demostrado que los estilos educativos 
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se asocian directamente con los hábitos sa-
ludables y la calidad de vida (Diggs et al., 
2017). Además, cabe señalar que hubo una 
mayor transferencia de hábitos en personas 
del mismo género (Gottfredson et al., 2017).

Por otra parte, las hijas expresaron pro-
blemas emocionales y altos niveles de dolor 
en la educación rígida del padre. La última 
relación significativa encontrada se refería 
al estilo educativo rígido de las madres y la 
energía en el grupo de chicas. En este pun-
to, las hijas consideraban que sus madres 
deberían haber establecido las normas de 
forma laxa y consensuada. En este sentido, 
estudios anteriores han señalado la rele-
vancia del rol materno en la adquisición de 
percepciones (Jahng, 2019; Xu et al., 2017).

4.3. Implicaciones
Una de las novedades de este estudio ra-

dica en que muestra la percepción de los ado-
lescentes en un tema tan relevante como es 
la percepción de la salud y los estilos parenta-
les. Además, esta investigación ha permitido 
que se aporten nuevos datos sobre cómo in-
fluye la percepción que los adolescentes tie-
nen del estilo educativo de los padres en un 
aspecto tan importante como es su calidad 
de vida relacionada con la salud, lo que pue-
de servir de base para estudios comparativos 
con otros grupos a nivel nacional e incluso 
entre países. Por último, hay que destacar la 
metodología de análisis inteligente de datos 
llevada a cabo, que supone una apuesta por 
el uso de formas innovadoras de análisis, 
contribuyendo así al desarrollo del conoci-
miento dentro de la emergente familia de la 
inteligencia artificial (IA) (Chen et al., 2020). 
Toda la información recopilada podría utili-
zarse para diseñar planes de formación para 

futuros docentes en línea con Hawkins et 
al. (2020), e incluso desarrollar escuelas de 
madres y padres. Estos datos tienen utilidad 
por tanto en el ámbito científico, práctico y 
en el de la gestión de recursos a través de 
políticas que tengan en consideración la per-
cepción de la calidad de vida y de los estilos 
parentales en la adolescencia. 

4.4. Limitaciones y futuras líneas de in-
vestigación 

Esta investigación no está exenta de limi-
taciones como la dificultad de generalización 
de los resultados al centrarse en un grupo 
de adolescentes de una región concreta, así 
como en una única etapa psicoevolutiva (la 
adolescencia), aunque abarca de los 11 a los 
18 años de edad. Por otro lado, durante la 
investigación se asumió homogeneidad en el 
nivel sociocultural y económico de la fami-
lia, aludiendo a que estos centros educativos 
eran homogéneos en esta variable por la zona 
de residencia y características de los centros, 
lo que puede afectar a las percepciones de 
calidad de vida en términos de salud en de-
terminados adolescentes (Kim et al, 2021), 
incluso la propia percepción del profesorado 
que también podría estar mediando entre 
la familia y el adolescente (Guevara et al., 
2021). Por último, no se han tenido en cuenta 
la existencia de variables culturales que pue-
den estar influyendo en los resultados.

De cara a futuras líneas de investigación, 
sería interesante aumentar el número de par-
ticipantes, incrementar la edad e incluir otras 
variables sociodemográficas como la edad de 
las madres y padres (Zondervan-Zwijnenburg 
et al., 2020). También sería interesante llevar 
un seguimiento a lo largo de un periodo tem-
poral más extenso (Willroth et al., 2021).
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5. Conclusiones
Los resultados muestran una relación en-

tre el estilo parental rígido y el bienestar emo-
cional en los adolescentes. Así, determinados 
estilos educativos de los padres permiten a 
sus hijos desarrollar altos niveles de bienes-
tar emocional, mantener un equilibrio psico-
lógico y facilitar el funcionamiento social. La 
información derivada de esta investigación 
puede ser útil a la hora de diseñar programas 
que se ajusten mejor a las características de 
los estilos parentales y a la percepción de sa-
lud de los adolescentes e incluso trabajar en 
el ámbito de la promoción de la salud.
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