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RESUMEN 

Se analiza el funcionamiento de una variante de la Escala de Autonomía Emocional hacia la ma-
dre desarrollada por Steinberg y Silverberg en una muestra de 430 adolescentes mexicanos. Se 
comparan los índices de confiabilidad encontrados para la escala total y los de las subescalas por 
género reportados en otras investigaciones. Se hacen consideraciones sobre el empleo de dicha 
escala en esta muestra. 

Indicadores: Autonomía emocional; Escala de Autonomía Emocional; Adolescentes 
mexicanos. 

 
ABSTRACT 

A functional analysis of a variant of the Emotional Autonomy Scale by Steinberg and Silverberg 
was conducted in a sample of 430 Mexican adolescents. The reliability of the total scale and 
subscales according to gender were compared with the ones reported in other studies. Consid-
erations  for the use of the Emotional Autonomy Scale with this sample are made. 
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amborn y Steinberg (1993) definen la autonomía emocional como “el desarrollo de una percepción 
madura, balanceada y realista acerca de los padres que acompaña la responsabilidad primaria de la 
toma de decisiones, valores y estabilidad emocional” (p. 483). Entre los psicólogos dedicados al 

estudio de los procesos que ocurren en la adolescencia hay un acuerdo generalizado acerca de la impor-
tancia que tiene la autonomía emocional en esta etapa, la cual se asocia a los procesos de desarrollo pro-
pios del adulto joven, a la calidad de las relaciones del adolescente con sus padres y los conflictos que se 
presentan en esta relación, a la influencia que pueden ejercer los compañeros, a la satisfacción con el tra-
bajo académico, al autocontrol y la autoestima, de tal suerte que el concepto es de gran importancia para 
quienes tratan de comprender los mencionados procesos. 
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Steinberg y Silverberg (1986) señalan que 
durante mucho tiempo la teorización sobre la auto-
nomía emocional de los adolescentes se derivó de 
los planteamientos psicoanalíticos que posterior-
mente influyeron en otros enfoques psicológicos, 
como las teorías del aprendizaje social y las socio-
cognitivas. Aquellos que abordan la autonomía 
emocional destacan dos elementos: los comporta-
mientos del adolescente que se relacionan con la 
transformación de la percepción y de las relacio-
nes con los padres, y los que tienen que ver con 
un mayor control de la vida propia y el desarrollo 
de habilidades independientes.  

Steinberg y Silverberg (1986) operacionali-
zaron el concepto de Blos (1962) sobre dicha auto-
nomía mediante la Escala de Autonomía Emocio-
nal (EAE), instrumento que ha permitido realizar 
una gran cantidad de investigación sobre el tema 
(Beyers y Goossens, 1999; Chen, 1999; Chou, 
2003; Fuhrman y Holmbeck, 1995; Garber y Lit-
tle, 2001; Hoppe-Graff, Kim, Latzko y Lee, 2003; 
Lamborn y Steinberg, 1993; McBride-Chang y 
Chang, 1998; Norman, Ramsay, Martray y Ro-
berts, 1999; Ryan y Lynch, 1989). 

Las investigaciones realizadas con la EAE han 
considerado a la autonomía emocional como un 
proceso que acompaña el desarrollo de aspectos de-
seables de la personalidad del individuo, donde la 
responsabilidad y la independencia deben ocurrir, 
o como aquel proceso de renuncia y distancia-
miento de la influencia de los padres que compro-
mete de manera importante el desarrollo de la per-
sonalidad del adolescente. 

La EAE se conforma por veinte ítems con 
cuatro opciones de respuestas presentadas en esca-
la Likert; los ítems se organizan en cuatro subes-
calas: desidealización de los padres, individuación,  
independencia de los padres y percepción de los 
padres como personas. Steinberg y Silverberg (1986) 

reportan una consistencia interna de la escala, de-
terminada mediante la alfa de Cronbach, de .75. 

La EAE se ha utilizado de las siguientes ma-
neras: para evaluar a ambos progenitores (Lamborn 
y Steinberg, 1993; Ryan y Lynch, 1989; Steinberg 
y Silverberg, 1986), aplicando versiones cortas en 
las que se eliminan algunas subescalas (Beyers y 
Goossens, 1999;  Chen 1999; Chou, 2003) y para 
evaluar a la madre y al padre de manera separada 
mediante todos los reactivos (Furhman y Holm-
beck, 1995)   

Como se puede apreciar, este instrumento de 
investigación ha sido de gran utilidad para muchas 
investigaciones con adolescentes; sin embargo, 
esas investigaciones se han realizado en países 
distintos a México y fuera de la región latinoa-
mericana, de tal suerte que no hay datos que per-
mitan afirmar si dicho instrumento tiene una apli-
cabilidad general. Por ello, el objetivo de este tra-
bajo fue evaluar este instrumento con una mues-
tra de adolescentes mexicanos. Así, se estudian de 
manera separada la autonomía emocional de los 
adolescentes varones y mujeres hacia cada uno de 
los padres. En este trabajo se presentan solamen-
te los datos relativos a la madre. 
 
 
MÉTODO 

Participantes  

Una muestra incidental no probabilística de 430 
adolescentes de la ciudad de Poza Rica, Veracruz 
(México), en edades comprendidas entre 12 y 17 
años, de los cuales 221 fueron mujeres y 209 
hombres, todos ellos estudiantes de escuelas se-
cundarias y preparatorias oficiales de dicha ciu-
dad, ubicadas en sitios caracterizados por tener un 
nivel socioeconómico bajo. En el Cuadro 1 se pre-
senta la distribución de la muestra por edad y sexo. 

 
 

Cuadro 1. Distribución  de la muestra por edades y sexo. 

Edad Mujeres Hombres Total 
12-13 años 58 50 108 
14-15 años 67 54 121 
16- 17 años 96 105 201 
Total 221 209 430 
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Instrumento 

Se utilizó la Escala de Autonomía Emocional de-
sarrollada por Steinberg y Silverberg (1986), com-
puesta por 20 reactivos; cuatro de ellos evalúan la 
desidealización de los padres; cinco, la no depen-
dencia de los padres; seis, la percepción de los 
padres como personas, y cinco, la individuación. 
Se aplicaron dos versiones, una para evaluar a la 
madre y la otra al padre. Se tradujo la EAE del 
inglés al español y se sometió la traducción al cri-
terio de psicólogos que hablan ambas lenguas para 
asegurar que era la correcta. 
 
Procedimiento 

Se visitaron las escuelas cuyos alumnos partici-
parían en el estudio y se habló con los directores de 
los planteles para explicarles el objetivo de la in-
vestigación y solicitar su participación en la mis-
ma. Las escalas se aplicaron durante las horas de 
clases de los estudiantes; ahí, se les explicó la for-
ma de contestarlas y se les indicó que cualquiera 
de las investigadoras podía resolver las dudas que 
surgieran. Participaron en la aplicación de las es-
calas cuatro investigadores y seis alumnas de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Vera-
cruzana que llevaban a cabo el servicio social. 
 

Una vez aplicadas las escalas, se eliminaron 
aquellos alumnos que no habían contestado algu-
na parte de la misma o cuya información sobre su 
sexo o edad no eran claros, quedando así una mues-
tra  final de 430 sujetos; estos datos se capturaron 
en un archivo del programa SPSS para hacer los 
análisis estadísticos. 
 
 
RESULTADOS 

Como primer paso, se procedió a obtener los coe-
ficientes de confiabilidad alfa de Cronbach de la 
escala relativa a la madre. El índice de confiabi-
lidad fue de .71. Posteriormente, se calcularon los 
coeficientes de confiabilidad para las cuatro subes-
calas que  conforman la escala de autonomía emo-
cional. Para la escala de desidealización se obtu-
vo una alfa de .58; para no dependencia, de .51; 
para percepción de la madre como persona, .55, y 
para individuación, .45. 

Como tercer paso, se procedió a calcular los 
coeficientes para evaluar la consistencia interna del 
instrumento en cuanto a la escala de autonomía 
emocional hacia la madre considerando el sexo de 
los adolescentes. Según los resultados, las mujeres 
obtuvieron .77 y los varones .59. 

También se calcularon los coeficientes alfa 
para las subescalas de acuerdo al sexo de los ado-
lescentes. Estos datos se presentan en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Coeficientes alfa de Cronbach para las subsescalas de autonomía emocional hacia la madre de acuerdo 

con el sexo de los adolescentes. 
SUBESCALA ALFA DE CRONBACH 

 Mujeres Hombres 
Desidealización .62 .54 
No dependencia .49 .54 
Percepción de la madre como persona .62 .38 
Individuación .56 .34 

 
 
DISCUSIÓN 

Como se puede observar, la consistencia interna 
de la EAE tiene coeficientes de confiabilidad alfa 
aceptables, cercanos a los reportados por Steinberg 
y Silverberg (1986). Sin embargo, un análisis más 
detallado revela que la escala completa no mues-
tra la misma consistencia interna cuando se usa 

para que los adolescentes evalúen a sus madres. 
En este sentido, la EAE aplicada a las mujeres ob-
tiene un coeficiente de confiabilidad mayor al re-
portado por Steinberg y Silverberg, no así cuando 
se aplica a los varones. 

Al realizar el análisis considerando las subes-
calas, se encontró que los coeficientes de confia-
bilidad son menores a los reportados por Steinberg 
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y Silverberg (1986), ya que estos autores repor-
tan que tres de las subescalas (percepción de los 
padres como personas, individuación y desideali-
zación) obtuvieron los coeficientes más altos; so-
lamente la subescala de no dependencia tuvo un 
coeficiente alfa ligeramente inferior. En esta in-
vestigación, cuando se considera a la muestra to-
tal, ninguna de las subescalas obtuvo coeficientes 
alfa similares a los reportados por Steinberg y Sil-
verberg; especialmente la escala de individuación, 
que obtuvo un coeficiente alfa de confiabilidad 
deficiente. 

Como se señaló anteriormente, Fuhrman y 
Holmebck (1995) utilizaron la EAE para evaluar 
de manera separada a la madre y al padre, lo que 
permite hacer algunas comparaciones de los resul-
tados obtenidos aquí con los reportados por dichos 
autores, quienes lograron coeficientes alfa tanto 
para la escala de la madre como del padre; el rela-
tivo a la madre fue mayor al encontrado en este es-
tudio. Pese a ello, no reportan coeficientes para las 
subescalas, y tampoco realizan análisis de confia-
bilidad de las EAE dependiendo del sexo del adoles-
cente, aspecto que sí se llevó a cabo en el presente 
estudio. Al considerar los coeficientes de la escala 
total para adolescentes varones y mujeres, se apre-
cia que éste es considerablemente superior para 
la EAE hacia la madre contestada por las mujeres. 

En relación con la consistencia interna de las 
subescalas, Chou (2003) reporta coeficientes alfa 
de confiabilidad aceptables para las subescalas de 
individuación, no dependencia y desidealización. 
Los resultados encontrados en este estudio no con-
cuerdan con los de aquél ya que los coeficientes 
de esas subescalas fueron inferiores y la escala de 
individuación tiene un coeficiente bajo, esto es, 
similar al reportado por McBride y Chang (1998). 

En el análisis de la subescalas de acuerdo al 
sexo de los adolescentes, se observa que los coe-

ficientes de las mujeres son superiores en las sub-
escalas de desidealización, percepción de la ma-
dre como persona e individuación. En cuanto a 
los hombres, solamente en la subescala de no de-
pendencia los coeficientes superan a los de las mu-
jeres. Es importante señalar que en este caso las 
subescalas de percepción de la madre como per-
sona y de individuación alcanzaron coeficientes al-
fa deficientes, lo que parece indicar que hay una 
mayor consistencia en la forma como las mujeres 
responden a la EAE hacia las madres que como lo 
hacen los hombres. No se cuenta por el momento 
con información que permita explicar la razón de 
estas diferencias, y se requiere de mayor investi-
gación para contestar esta interrogante. 

En los estudios acerca de la influencia de los 
padres en el desarrollo de los hijos e hijas se han 
adoptado dos posiciones: una en la que se evalúa 
a uno de los padres ―generalmente la madre―, 
y a partir de allí se infieren las condiciones de la 
familia (Steinberg, Lamborn, Darling y Dornbusch, 
1992; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts y 
Dornbusch, 1994; Smetana, 1995), y otra en que 
se evalúa a cada uno de los padres y se analiza su 
aportación a las relaciones con los hijos e hijas 
(Leung, Lau y Lim, 1998; Shek, Lee y Chang, 
1998; Vallejo, 2002). En esta investigación se 
optó por la segunda aproximación pues se consi-
dera que en el caso de las familias mexicanas es 
necesario realizar un análisis por separado de las 
relaciones de los hijos con cada uno de los pa-
dres. Los resultados obtenidos en este trabajo apo-
yan dicha postura, toda vez que se observa que la 
EAE para evaluar a la madre funciona de manera 
diferente para las mujeres y para los varones. Se 
están analizando actualmente los resultados de la 
EAE hacia el padre, pues ello permitirá brindar 
un panorama más completo de cómo funciona este 
instrumento en los adolescentes mexicanos.  
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