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Relación entre el sexo y la frecuencia e intensidad del 
conflicto entre padres y adolescentes 

 
Relationship between sex, frequency and intensity of 

conflict between parents and adolescents 
 

MARISOL PÉREZ RAMOS2, EDGAR RICARDO PINEDA SÁNCHEZ3 
Universidad Autónoma Metropolitana¹, Unidad Iztapalapa² 

 
Resumen 

 

El propósito del estudio fue conocer si la percepción de la frecuencia e intensidad del conflicto es distinta 
entre el adolescente y sus padres dependiendo del sexo de ambos, así como conocer los temas principales que 
provocan conflictos. Se aplicaron a 84 díadas (padres-hijos) la Escala del Conflicto Familiar en la 
Adolescencia. Se realizaron pruebas t de muestras independientes para encontrar si había diferencias 
significativas entre el sexo y los temas conflicto. Los resultados mostraron que los padres reportaron más 
conflictos con los adolescentes en comparación con las madres. Por su parte, las adolescentes tienen más 
conflictos en temas involucran la regulación de conductas cotidianas (forma de vestir, hora de llegar a casa, 
quehaceres domésticos) en comparación con los varones, lo que indica diferencias en cuestiones de 
cumplimiento de roles de género. 

Palabras Clave: Conflicto familiar, género, padres-adolescentes.   
 

Abstract 
 

The purpose of the study was to determine if the perception of the frequency and intensity of conflict is 
different between the adolescent and their parents depending on the sex of both, and knows the main issues 
that cause conflicts. Family Conflict Scale for Adolescents was applied to 84 dyads (parent-child). 
Independent samples t tests to find significant differences between sex and conflict topics were realized.  The 
results showed that parents reported more conflict with adolescents compared with mothers. On the other 
hand, girls remain more conflicts on issues involving the regulation of everyday behavior (dress, time to get 
home, housework) compared to males, indicating differences in compliance of gender roles. 
Keywords: family conflict, gender, parents-adolescents.  
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Un conflicto es una divergencia de opinión 
(Pérez, 2009) surge porque ambos 
interactuantes de una situación muestran 
de forma abierta sus desacuerdos. Los  
conflictos entre los padres y sus hijos 
adolescentes suceden porque los 
desacuerdos aparecen con mayor 
frecuencia en comparación a la infancia, 
dado que el adolescente busca su 
autonomía y los padres siguen con la 
expectativa de regular la conducta de sus 
hijos; por tanto los temas que generan 
mayor tensión son aquellos que deben 
renegociarse constantemente, como lo son 
las reglas familiares, el aprovechamiento 
académico y los quehaceres en casa 
(Oliva, 2006).  

Sin embargo, Rodrigo, Máiquez, 
Padrón y García (2009) explican que tanto 
padres y madres como sus hijos e hijas 
viven los conflictos como un fracaso y 
como tal sus miembros se protegen 
buscando la explicación del conflicto fuera 
de sí mismos, son los padres los que 
menos se atribuyen la causa del conflicto 
en comparación con los adolescentes. Por 
otro lado, las chicas adolescentes justifican 
con mayor frecuencia que los padres 
controlen su conducta (pese a que esto 
traiga consigo conflictos) porque 
consideran que tienen una labor formativa 
que cumplir (Matthews & Conger, 2004), 
por tanto ellas no refieren conflictos muy 
intensos en comparación con los varones.  

Un factor interviniente en el aumento de 
la intensidad del conflicto entre padres y 
adolescentes por tanto, es el sexo de los 
participantes de la interacción. Las madres 
perciben las interacciones de forma más 

positiva y optimista, tienden a infravalorar 
la tasa de conflictos y señalan más calidez 
y afecto de lo que indican sus hijos e hijas; 
los adolescentes por el contrario, 
sobreestiman las diferencias con sus 
padres (Casco & Oliva, 2005). Las 
diferencias de sexo también se ubican en 
los tópicos de discusión, Smetana (2008), 
encontró que las adolescentes hablan más 
frecuentemente con sus madres sobre sus 
intereses y relaciones interpersonales; 
mientras que los adolescentes varones 
conversan más con su madre sobre 
sexualidad y problemas cotidianos 
generales.  

Por su parte Motrico, Fuentes y Bersabé 
(2001), descubrieron una interacción entre 
el sexo y los temas conflicto: los 
adolescentes varones reportaron más 
conflictos con ambos padres por las tareas 
escolares, el uso del dinero, la hora de 
llegar a casa y el tipo de música que 
escuchan, en particular con el padre 
discuten por los amigos que tienen y con 
mamá por el consumo de tabaco, alcohol o 
drogas; en cambio, las adolescentes 
manifiestan más conflictos con ambos 
padres por la realización y organización de 
las tareas de la casa. Parra y Oliva (2002) 
encontraron que las mujeres hablan con 
sus padres con mayor frecuencia sobre las 
normas de la familia y los varones sobre 
su conducta sexual; los adolescentes 
varones refirieron discutir tanto con su 
padre como con su madre sobre los 
quehaceres domésticos, el tiempo 
dedicado al estudio, en qué gastan el 
dinero y la hora de regreso a casa; las 
chicas pelean con ambos padres sobre los 
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quehaceres, la hora de regreso a casa, el 
tiempo de estudio y la forma de vestirse 
y/o arreglarse.  

Los datos anteriores son indicio de que 
en los conflictos entre padres-adolescentes 
está mediando el género, ya que 
aparentemente el control parental es más 
directivo con las hijas que con los hijos, 
esto aunado a la evidencia de que padres e 
hijos se interesan en diferentes temas al 
conversar y esta incompatibilidad puede 
entorpecer la comunicación intrafamiliar 
(Rathunde, 1997), ya que los hijos buscan 
platicar sobre lo que viven de forma 
cotidiana, pero los padres buscan seguir 
normando la conducta de sus hijos 
(Pinquart & Silbereisen, 2004). Por ello es 
pertinente identificar estas diferencias en 
las formas en que se presenta el conflicto 
dependiendo del sexo de los hijos y el 
progenitor.  
Esta investigación tuvo como objetivos: 1) 
identificar los temas principales y su 
intensidad que provocan conflicto entre 
adolescentes y sus padres/madres y 2) 
conocer si la percepción de la frecuencia e 
intensidad del conflicto es distinta o 
similar entre el adolescente y su 
progenitor(a), dependiendo del sexo de 
ambos.  
 

Método 
 

Participantes 
Se trabajó con adolescentes estudiantes del 
nivel medio básico cuyas edades de éstos 
fluctuaba entre los 12 y 14 años, ubicados 
en la adolescencia temprana donde 
aparecen una mayor cantidad de conflictos 

(Oliva, 2006), asimismo se eligieron solo 
familias nucleares para evitar sesgos en el 
análisis del conflicto padres-adolescentes 
(p.ej. aumentos en la frecuencia del 
conflicto por divorcio parental). Es así que 
a través de un muestreo no probabilístico 
intencional se logró encuestar a 84 díadas 
de padres y sus hijos adolescentes en Santa 
María la Ribera, dentro del Distrito 
Federal.  
 
Adolescentes 
El 58.3% (n=49) de la muestra fueron 
adolescentes mujeres y el 41.7% (n=35) 
varones. Los adolescentes cursaban algún 
grado del nivel medio básico, 28% el 
primer grado; el 59.5% el segundo grado y 
el 11.9% el tercer grado, en cuanto a la 
edad se tuvo  x ̅=13.94 (DE=. 90). 
 
Padres 
El 83.3% (n=70) de los padres encuestados 
fueron mamás y el 16.7% (n=14) fueron 
papás cuya edad x ̅ =40.47 (DE=. 6.8). 
Sobre la escolaridad de los padres, más del 
56% sólo estudió hasta nivel secundaria.   
 

Instrumentos 
Escala de Conflicto Familiar en la 
Adolescencia (ECFA). Escala creada 
originalmente por Parra y Oliva (2002); 
que cuenta con 14 ítems y evalúa la 
frecuencia de aparición de discusiones 
familiares sobre diversos temas (p.ej. la 
hora de volver a casa, amistades, uso de 
drogas, política o religión); la 
confiabilidad general reportada fue .81. En 
esta escala no se diferencian las 
discusiones del adolescente con padre y 



REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD, VOLUMEN XXIX , NÚMERO 1, 2013 
 

  52 

madre, sino que se plantean las 
discusiones con ambos conjuntamente. La 
escala consta de 13 temas o áreas de 
conflicto potencial entre padres e hijos y 
evalúa tanto la frecuencia como la 
intensidad. Para evaluar la frecuencia se 
ofrecen cuatro niveles de respuesta, que 
van de 1 (poco frecuente) a 4 (muy 
frecuente). Para la intensidad hay tres 
niveles: leve (1), media (2) y fuerte (3). Es 
importante señalar que la escala se aplicó 
tanto a los adolescentes como a sus 
madres. 

Pérez y Aguilar (2009) adaptaron esta 
escala en donde se respetaron 13 temas de 
la escala original, sin embargo se agregó el 
tema de sexualidad, los temas de consumo 
de drogas se preguntaron de forma más 
específica (un ítem para consumo de 
alcohol y otro para consumo de tabaco); y 
a su vez se eliminó el tema sobre religión 
o política porque en estudios anteriores no 
fue un tema relevante (Aguilar, Valencia 
& Lemus, 2007) 

La validez de estructura interna del 
cuestionario se probó mediante un par de 
análisis factoriales de componentes 
principales con dos factores (frecuencia e 
intensidad) con rotación ortogonal. En el 
primer análisis factorial, efectuado con los 
datos de los adolescentes, todos los ítems 
de frecuencia se agruparon en el primer 
factor con cargas superiores a .46, y, en el 
segundo, los reactivos de intensidad con 
cargas factoriales superiores a .38. Ambos 
factores explicaron 57.8% de la varianza 
total. El análisis factorial realizado con los 
datos de los padres agrupó en el factor 1 
los ítems de frecuencia y en el factor 2 los 

de intensidad; los dos factores tuvieron 
cargas superiores a .43 y explicaron en 
conjunto el 63.4% de la varianza (Pérez & 
Aguilar, 2009).  

Dada la validez y confiabilidad del 
ECFA en una muestra similar (tanto en 
padres como en adolescentes), se aplicó en 
este estudio.  
 

Procedimiento 
Inicialmente se contactó a los directivos de 
la institución escolar para explicarles a los 
directivos los objetivos del proyecto, las 
actividades y el cronograma de trabajo de 
la recolección de datos de la presente 
investigación. Posteriormente, se solicitó 
la participación voluntaria y confidencial 
de los alumnos dentro de sus salones de 
clase en los horarios y grupos asignados 
por las autoridades de una escuela 
secundaria pública ubicada en la colonia 
Santa María la Ribera. Las escalas 
respondidas por los adolescentes fueron 
foliadas y contenían su nombre, grado y 
grupo escolar para su posterior 
identificación.  

Tiempo después se solicitó a los padres 
de esos adolescentes su participación 
voluntaria y confidencial al estudio a 
través de trípticos y carteles, a los que 
respondieron a la convocatoria, se les 
explicó la importancia de su cooperación 
para complementar los datos que nos 
habían proporcionado sus hijos(as). Los 
padres que accedieron fueron encuestados 
en una sola sesión de 45 minutos dentro de 
las instalaciones de la misma escuela 
secundaria en donde estudian sus hijos(as). 
Finalmente, si los padres así lo requerían 
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se les canalizó para que atendieran sus 
inquietudes con respecto a la convivencia 
con sus hijos.   

Al finalizar parte de los análisis de los 
datos, se devolvió tanto a los padres como 
a los directivos de la institución escolar 
parte de los resultados con sugerencias de 
intervención (mejora de la comunicación y 
negociación de conflictos 
específicamente). 
 
Análisis de Datos 
Para dar respuesta a los objetivos 
planteados, primero se realizaron análisis 
descriptivos de las frecuencias con las que 
se dan ciertos temas de conflicto y sus 
intensidades en general. Posteriormente, se 
corrieron algunas pruebas t de Student de 
muestras independientes que permitieron 
identificar diferencias en frecuencia e 
intensidad de algunos temas de conflicto 

en adolescentes (varones y mujeres) y en 
papás y mamás. 

 
Resultados 

 
Temas de discusión más frecuentes  
Para conocer cuáles son los temas 
señalados como más conflictivos (tanto en 
frecuencia como en intensidad) dentro de 
la muestra encuestada, se construyeron 
gráficas de frecuencia de barras agrupadas 
por ítem (basados en las respuestas del 
ECFA) y comparar así las respuestas 
dadas tanto por los padres como por sus 
hijos.   

La gráfica 1 muestra la distribución de 
los temas conflicto que señalaron los 
padres en comparación con los 
adolescentes, ambos grupos refirieron que 
los tópicos más discutidos son: 
Quehaceres domésticos y rendimiento 
académico.  

Gráfica 1.  Frecuencia del conflicto por tema 
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Así como en la frecuencia, los quehaceres 
en la casa y el rendimiento académico del 
adolescente son los dos temas que se 

discuten con intensidad, esto es lo 
reportado tanto por los padres como por 
sus hijos (Gráfica 2)

 

Gráfica 2. Intensidad del conflicto por tema 

 

Frecuencia e intensidad del conflicto 
por sexo 
Para conocer si existen diferencias en el 
aumento de la frecuencia y la intensidad 
del conflicto dependiendo del sexo del 
padre y del adolescente, se aplicó por tema 
la prueba de t de muestras independientes. 

El primer análisis de la prueba t 
involucró como variable de clasificación el 
sexo del adolescente y como dependiente a 
los 13 temas de discusión con su madre 
(frecuencia e intensidad). Los resultados 
arrojaron sólo una diferencia significativa: 
los adolescentes varones refieren discutir 

más frecuentemente con su madre por el 
tiempo que dedican a estudiar y las 
calificaciones que sacan en comparación 
con las adolescentes. El tema tiene 
diferencia significativa (p=.012) donde se 
observa que los varones ( �  = 2.43, 
DE=.96) discuten más con su madre en 
comparación con las mujeres ( �  =1.90, 
DE=.67). 

El segundo análisis involucró como 
variable de clasificación el sexo del 
adolescente y como dependiente a los 13 
temas de discusión frecuentes e intensos 
con el padre. El análisis mostró mayores 



Pérez Ramos, M. y Pineda Sánchez, E. R. 
 

  55 

diferencias significativas en los temas 
conflictivos entre hija-padre que entre 
hijo-padre (ver Tabla 1). Al parecer las 
chicas refieren que sus padres buscan tener 

mayor control conductual sobre ellas en 
comparación con lo referido por los 
varones (tanto en frecuencia como en 
intensidad).  

 
Tabla 1. Diferencias en la percepción en la frecuencia e intensidad del conflicto paterno 

por el sexo del adolescente. 
A. Diferencias de sexo en la 

frecuencia 
Tema 

Media 
Total 

Desviación 
Estándar 

Mujeres Varones Valor 
t 

p 

 
La hora que llegas a casa 
 

 
1.62 

 
.824 

 
1.82 

 
1.42 

 
4.32 

 
.040 

Quehaceres de la casa 
 

1.85 .936 2.23 1.62 7.62 .007 

Como te vistes o te arreglas  
 

1.37 .576 1.41 1.31 4.74 .003 

El tiempo que dedicas a  
estudiar y las calificaciones 
que sacas 
 

 
1.86 

 
.838 

 
1.73 

 
2.03 

 
5.34 

 
.024 

B. Diferencias de sexo en la 
intensidad 

Tema 

Media 
Total 

Desviación 
Estándar 

Mujeres Varones Valor 
t 

p 

 
Como te vistes o te arreglas  
 

 
1.65 

 
.795 

 
1.80 

 
1.38 

 
5.18 

 
.026 

Frecuencia: 1= Ninguna Discusión 2= Algunas Discusiones 3= Bastantes Discusiones  
                    4= Muchas Discusiones 
Intensidad: 1= Discusiones Leves 2= Discusiones Medias 3= Discusiones Fuertes  

 
En la tabla 2 se observan las diferencias en 
la percepción del conflicto entre mamás y 
papás con sus hijos(as) adolescentes. Los 
resultados indican que los padres refieren 

conflictos más frecuentes e intensos con 
sus hijos (as) en comparación con las 
mamás. 

 
 
 



REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD, VOLUMEN XXIX , NÚMERO 1, 2013 
 

  56 

Tabla 2. Diferencias en la percepción de la frecuencia e intensidad de los conflictos en 
función del sexo de los padres. 

A. Diferencias de sexo en la 
frecuencia 

Tema 

Media 
Total 

Desviación 
Estándar 

Mamás Papás Valor 
t 

p 

 
Beber Alcohol  
 

 
1.17 

 
.487 

 
1.10 

 
1.50 

 
8.59 

 
.004 

Consumo de drogas 
 

1.24 .671 1.16 1.64 6.54 .012 

Fumar   
 

1.17 .511 1.10 1.50 7.73 .007 

B. Diferencias de sexo en la 
intensidad 

Tema 

Media 
Total 

Desviación 
Estándar 

Mamás Papás Valor 
t 

p 

 
Los quehaceres de la casa 
 

 
1.88 

 
.701 

 
1.79 

 
2.36 

 
8.44 

 
.005 

 
Los amigos con quienes sale  

 
1.54 

 
.685 

 
1.47 

 
1.86 

 
3.83 

 
.045 

Frecuencia: 1= Ninguna Discusión 2= Algunas Discusiones 3= Bastantes Discusiones  
        4= Muchas  Discusiones  
Intensidad: 1= Discusiones Leves 2= Discusiones Medias 3= Discusiones Fuertes  

 
Los datos confirman que los conflictos 
giran alrededor de regulación de conductas 
cotidianas; los temas conflicto más 
frecuentes son al tiempo identificados 
como los más intensos y que pese se 
encontraron diferencias significativas de 
percepción del conflicto entre los padres y 
sus hijos, en realidad no reportan niveles 
conflictivos altos. 
 

Discusión 
 
El principal propósito de este estudio fue 
conocer los temas principales que 
provocan conflictos entre padres y 

adolescentes. Los datos obtenidos 
coinciden con investigaciones anteriores 
(Miller -Day, 2001; Smetana, 1989), en 
tanto los padres como los adolescentes 
señalaron los mismos temas conflictivos 
(Gráfica 1), como son: aprovechamiento 
escolar, organización de los quehaceres en 
casa, salidas de casa (permisos), amistades 
y consumo de drogas. Además, en este 
estudio se observó que los temas 
identificados como altamente conflictivos, 
son también discutidos intensamente 
(Gráfica 2), lo que contrasta lo señalado 
por Parra y Oliva (2007), quiénes indican 
que los temas más frecuentes, 
regularmente no son los más intensos, 
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explicaban que no se conversa lo que 
genera más enojo y malestar entre los 
integrantes de la familia.  

Con respecto al objetivo de encontrar si 
la percepción de la frecuencia e intensidad 
del conflicto es distinta entre el 
adolescente y sus padres dependiendo del 
sexo de ambos, las pruebas t de muestras 
independientes mostraron que tanto las 
chicas como los chicos refieren niveles 
conflictivos similares con su mamá en 
todos los temas de conversación, con 
excepción de ‘aprovechamiento escolar’, 
tema conflicto más frecuente entre madre 
e hijo varón. 

Por el contrario, si se encontraron 
diferencias significativas entre los 
adolescentes con respecto a los temas 
frecuentes e intensamente conflictivos con 
el padre.  Las adolescentes reportaron 
mayores niveles conflictivos con su papá 
en temas que implican mayor regulación 
de su conducta (como la hora que llega a 
casa) y en el cumplimiento de los 
quehaceres domésticos; al respecto Russel 
y Sebel (1997) explican que los padres 
buscan regular más la conducta de sus 
hijas que la de sus hijos por cuestiones 
culturales, sea porque piensen que deben 
cumplir ciertas normas sociales o porque 
creen que las mujeres necesitan más 
protección, datos también referidos por 
Casco y Oliva (2005), quiénes afirman que 
aunque los padres buscan que sus hijos los 
superen en nivel académico y poder 
adquisitivo cuando lleguen a la edad 
adulta, en los hijos varones esperan lo 
logren por sí mismos, en las hijas esperan 

que encuentren parejas que las ayuden con 
ese objetivo.  

Pese a los cambios sociales que han 
permitido la integración de la mujer a 
actividades que antes sólo ocupaban los 
varones, y a la constante búsqueda de 
equidad de género, parece que aún se está 
lejos de alcanzar una situación de igualdad 
en las familias tanto en el reparto de las 
tareas domésticas, de educación y de 
crianza de los hijos (Menéndez, 1998); sin 
embargo el problema mayor está en que 
los padres siguen viendo a sus hijas como 
más débiles y dependientes en 
comparación con sus hijos varones 
(Epstein & Ward, 2008).  

Por otro lado, los padres varones son 
quiénes refieren niveles conflictivos más 
altos que las madres, dato que coincide 
con lo reportado por Galambos y Almeida 
(1992). Los temas más preocupantes para 
ellos son las adicciones, lo cual se explica 
porque en la zona donde fue realizado el 
presente estudio existen altos índices de 
conductas adictivas (sea alcohol, tabaco o 
drogas), incluso dentro de la propia 
escuela donde estudian los adolescentes. 
Es importante mencionar que el muestreo 
fue realizado en una zona de riesgo 
(colonia Santa María la Ribera en la 
delegación Cuauhtémoc) identificada así 
por el gobierno del D.F. dado sus altos 
índices delictivos, cometidos sobre todo 
por adolescentes entre 11 y 17 años de 
edad (Subsecretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, 2007). 

Asimismo el que los papás reporten 
mayores niveles conflictivos que las 
madres, probablemente se deba porque 
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ellas por deseabilidad social, reporten 
menores niveles conflictivos de lo que 
experimentan cotidianamente; 
característica poco observada en los padres 
(Galambos, Barker, & Almeida, 2003; 
Laursen, Coy, & Collins, 1998) y este dato 
se opone a lo reportado por Rodrigo, 
Máiquez, Padrón y García (2009), quiénes 
afirman que la madre regularmente percibe 
mayor conflictividad que el padre, porque 
conviven mayor cantidad de tiempo con 
sus hijos y los roces son más frecuentes.  

En general, se confirma que pese a que 
tanto padres como adolescentes coinciden 
al identificar los mismos tópicos como 
conflictivos, si hay diferencias de 
percepción entre los padres y los 
adolescentes, evidenciando inequidad de 
género, ya que los padres regulan más la 
conducta de sus hijas, que de sus hijos, 
siendo ésta la principal aportación de este 
trabajo.  

Dadas las diferencias en la percepción 
del conflicto entre padres y adolescentes 
con respecto a la temática a discutir, así 
como por el sexo de los padres e hijos, se 
propone como solución la negociación 
directa donde se expongan los puntos de 
vista de cada participante, se impulse la 
escucha activa, la empatía y la 
colaboración. Esto podría contribuir, como 
menciona Kagawa (2008), a mejorar los 
desajustes emocionales y de 
comportamiento que son característicos en 
la adolescencia.  

 Se pudo observar que los roles  de 
género que tienen madres y padres puede 
llegar a tener una influencia importante 
sobre la organización intrafamiliar y como 

éstos son percibidos por parte de los hijos 
dentro de la estructura, aunque estos 
resultados no son contundentes, permiten 
abrir la pauta para futuras investigaciones 
sobre el género, la regulación de conductas 
y organización entre padres-adolescentes.  
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