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Introducción

Los cambios que se produ-
cen en las concepciones que 
las personas tienen acerca de 
que aspectos de sus vidas son 
legítimamente sujetos al con-
t rol parental, es decir sus 
creencias de legitimidad de la 
autoridad parental (CLP), son 
una importante faceta de la 
transición que ellos viven des-
de una niñez dependiente a 

una adultez autónoma en que 
son capaces de tomar sus pro-
pias decisiones (Mellado et al., 
2018; Smetana et al., 2005). 
Las CLP han sido blanco de 
creciente interés por la investi-
gación en las últimas dos déca-
das porque su variación es una 
de las múltiples facetas que 
muestra el desarrollo de la au-
tonomía (Cumsille et al., 2006; 
2009). En ese sentido, la de-
manda de las personas por 

regular o negociar la regula-
ción de ciertos aspectos de su 
vida que creen se encuentran 
dentro de la esfera de su legíti-
mo control puede ser particu-
larmente importante, ya que 
provee de oportunidades para 
el desarrollo de la individuali-
dad, la autonomía y la identi-
dad (Smetana, 2011). 

La investigación sobre CLP 
se ha enfocado en establecer 
los patrones de cambios del 

citado fenómeno durante la 
adolescencia y en estudiar 
cómo los adolescentes razonan 
acerca del derecho parental de 
regular sus conductas 
(Cumsille et al., 2009). En ese 
sentido, la teoría del dominio 
social-cognitivo propone que 
las CLP de los adolescentes 
sobre distintos asuntos serán 
diferentes dependiendo del 
dominio en que esos asuntos 
son clasif icados (Smetana, 

aplicó la Escala de Creencias de Legitimidad Parental a un to-
tal de 2824 adultos emergentes chilenos (63,2% mujeres, rango 
de edad 18 a 30 años) y se realizó una evaluación de su con-
fiabilidad y validez a través de un análisis alpha de Cronbach 
y de un análisis factorial confirmatorio respectivamente. Se ob-
servó una adecuada validez de constructo, con una configura-
ción factorial de tres dimensiones que corresponde a la plan-
teada originalmente por la escala. Además, la confiabilidad 
tanto de la escala en general, como de sus tres dimensiones 
por separado fue alta. Por lo tanto, se concluye que la Escala 
de Creencias de Legitimidad Parental es adecuada para su uso 
en adultos emergentes.

RESUMEN

Las creencias de legitimidad parental son concepciones que 
tienen los jóvenes acerca de qué aspectos de sus vidas son o 
no legítimamente sujetos al control parental, siendo su estudio 
relevante, ya que representan una faceta del desarrollo de la 
autonomía característico de la adultez. Ahora bien, la validez 
y confiabilidad de los instrumentos que se utilizan para medir-
las,  ha surgido principalmente desde estudios con población 
adolescente, evidenciándose una carencia de evidencia psico-
métrica que respalde su uso en la etapa de la adultez emer-
gente. Así, el objetivo de la presente investigación fue evaluar 
las características psicométricas de un instrumento que mide 
las creencias de legitimidad parental en adultos emergentes. Se 
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EVALUATION OF PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF AN INSTRUMENT TO MEASURE PARENTAL 
LEGITIMACY BELIEFS IN EMERGING ADULTS
Carlos Salvador Mellado Yáñez

SUMMARY

Parental Legitimacy Belief Scale was applied to a total of 2824 
Chilean emerging adults (63.2% women, age range 18 to 30 
years) and an evaluation of its reliability and validity was car-
ried out through a Cronbach's alpha analysis and a confirma-
tory factor analysis respectively. An adequate construct validity 
was observed, with a factorial configuration of three dimen-
sions that corresponds to that originally proposed by the scale. 
In addition, the reliability of both the scale in general and its 
three dimensions separately was high. Therefore, it is concluded 
that the Parental Legitimacy Beliefs Scale is suitable for use in 
emerging adults.

Parental legitimacy beliefs are conceptions that young peo-
ple have about what aspects of their lives are or are not legit-
imately subject to parental control, their study being relevant, 
since they represent one facets of development of autonomy 
characteristic of adulthood. However, the validity and reliabil-
ity of instruments used to measure them has emerged mainly 
from studies with the adolescent population, evidencing a lack 
of psychometric evidence to support their use in the stage of 
emerging adulthood. Thus, the objective of this research was 
to evaluate psychometric characteristics of an instrument that 
measures parental legitimacy beliefs in emerging adults. The 

1989; Turiel, 2008). Los domi-
nios descritos han sido el mo-
ral que involucra asuntos que 
se perciben como gobernados 
por principios universales y 
obligatorios (mentir, robar), el 
convencional que comprende 
asuntos que se piensan gober-
nados por reglas socialmente 
construidas (modales) y el per-
sonal que engloba asuntos que 
se piensa conciernen solo al 
propio individuo (elección de 
amigos, gustos y preferencias). 
Un aspecto particular del do-
minio personal es aquel deno-
minado como prudencial y 
que abarca asuntos que se cree 
afectan la segur idad del 

adolescente (fumar, beber al-
cohol, consumir drogas). 
Finalmente se ha descrito un 
aspecto multifacético, que in-
cluye asuntos que caracterizan 
tanto al dominio personal 
como al convencional y/o pru-
dencial superponiéndose por lo 
tanto a ellos (Daddis, 2010; 
Smetana et al., 2004; Smetana 
y Asquitch, 1994). 

La investigación en los últi-
mos 30 años sobre CLP ha 
indicado que a medida que 
transcurre la adolescencia es-
tas declinan paulatinamente 
(Darling et al., 2008; Kuhn y 
Laird, 2011). Este descenso 
dif iere según el dominio 

considerado ya que la mayoría 
de los jóvenes legitiman la 
autoridad parental para asun-
tos morales y convencionales 
hasta finalizar la adolescencia 
(Smetana, 2011). Por otro lado, 
la declinación más pronuncia-
da ocurre en la adolescencia 
temprana y en el dominio per-
sonal (Darling et al., 2008). 
En la adolescencia media, en 
tanto, las CLP disminuyen 
principalmente para asuntos 
prudenciales y en menor grado 
para asuntos multifacéticos 
(Mellado et al., 2018; 
Smetana, 2011). Así, estas di-
ferencias por dominio en las 
t rayector ias de las CLP 

parecieran ref lejar el proceso 
de integración de los valores 
parentales y las convenciones 
sociales cuando el individuo 
construye su self, su identidad 
y su autonomía personal 
(Smetana et al., 2005). 

Ahora bien, junto con la 
adolescencia, una segunda eta-
pa crucial para el desarrollo y 
logro de la autonomía es la 
adultez emergente (Inguglia et 
al., 2015; Koepke y Denissen, 
2012). Esta nueva etapa del 
desarrollo, considerada como 
un período de transición entre 
la adolescencia y la adultez, 
ha sido descrita en sociedades 
indust r ializadas, donde el 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DE UM INSTRUMENTO PARA MEDIR AS CRENÇAS DE 
LEGITIMIDADE DOS PAIS EM ADULTOS EMERGENTES
Carlos Salvador Mellado Yáñez

RESUMO

sim, a Escala de Crenças de Legitimidade Parental foi apli-
cada a um total de 2.824 adultos chilenos emergentes (63,2% 
mulheres, faixa etária de 18 a 30 anos) e uma avaliação de 
sua confiabilidade e validade foi realizada por meio de uma 
análise alfa de Cronbach e análise fatorial confirmatória, 
respectivamente. Observou-se adequada validade de constru-
to, com configuração fatorial de três dimensões que corres-
ponde ao originalmente proposto pela escala. Além disso, a 
confiabilidade tanto da escala em geral quanto de suas três 
dimensões separadamente foi alta. Portanto, conclui-se que a 
Parental Legitimacy Beliefs Scale é adequada para uso em 
adultos emergentes.

As crenças de legitimidade parental são concepções que os 
jovens têm sobre que aspetos das suas vidas estão ou não le-
gitimamente sujeitos ao controlo parental, sendo relevante o 
seu estudo, uma vez que representam uma faceta do desen-
volvimento da autonomia característica da vida adulta. No 
entanto, a validade e confiabilidade dos instrumentos utiliza-
dos para mensurá-los emergiram principalmente de estudos 
com a população adolescente, evidenciando a falta de evidên-
cias psicométricas que sustentem seu uso na fase da idade 
adulta emergente. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar 
as características psicométricas de um instrumento que mede 
crenças de legitimidade parental em adultos emergentes. As-
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mayor acceso a la educación 
superior ha derivado en que 
los jóvenes posterguen hitos 
tradicionales de ingreso a la 
adultez como el matrimonio y 
la maternidad/paternidad 
(Bar rera-Her rera y Binet, 
2017; Arnett, 2014). En ese 
sentido, la adultez emergente 
se encuentra marcada por 
eventos que muest ran esta 
transición desde la adolescen-
cia a la etapa adulta, como 
por ejemplo la búsqueda del 
primer trabajo, el abandono 
del hogar parental, el estable-
cimiento de relaciones de pa-
reja transitorias, etc. (Arnett, 
2000). Dichos eventos entre-
gan al adulto emergente tanto 
nuevas experiencias y roles 
sociales como mayor autono-
mía de la familia de origen. 
Por tanto, una característica 
fundamental de esta etapa es 
la posibilidad de explorar en 
términos laborales, relaciona-
les y de visiones de mundo, lo 
que permite completar la 
construcción de la identidad 
que se inició en la adolescen-
cia y a su vez alcanzar la au-
tonomía típica de la adultez 
(Arnett, 2014).

La investigación ha mostra-
do que la mayoría de los adul-
tos emergentes de educación 
superior (individuos de 18 a 
25 años) no se consideran 
como adultos y sus padres 
tampoco los consideran como 
tales (Padilla-Walker et al., 
2014). De hecho, se ha señala-
do que la sensación que tienen 
los adultos emergentes de en-
contrarse en un período de 
transición in-beetwen (Arnett, 
2000) trae consigo inseguridad 
o incertidumbre relativas tanto 
a su condición de adultos au-
tónomos como al rol que los 
padres deben representar como 
agentes reguladores de la con-
ducta (Padilla-Walker et al., 
2014). Así, los límites de la 
autoridad parental pueden ser 
menos claros en los adultos 
emergentes que prosiguen es-
tudios superiores. 

En Chile, los adultos emer-
gentes presentan característi-
cas similares a aquellas des-
critas en jóvenes de Estados 
Unidos, siendo su característi-
ca predominante la sensación 

de encontrarse en un período 
de transición o “sentirse en el 
medio”, en donde pueden ex-
plorar y construir su identidad 
(Bar rera-Her rera y Binet, 
2017). En ese sentido, la evi-
dencia sugiere que los padres 
siguen jugando un papel pre-
ponderante en este período, ya 
que los adultos emergentes 
chilenos mencionan explícita-
mente la importancia de man-
tener los vínculos familiares y 
la necesidad de seguir cum-
pliendo con algunas de las 
reglas establecidas por sus 
padres. En ese sentido, 
Bar rera-Her rera y Binet 
(2017) señalan que los adultos 
emergentes chilenos transitan 
entre dos procesos que no son 
mutuamente excluyentes: por 
un lado, el desarrollo de la 
identidad y la autonomía y 
por otro, el mantenimiento de 
los vínculos familiares con la 
dependencia parental que 
aquello conlleva.

En conclusión, se hace inte-
resante estudiar la legitimidad 
que los hijos otorgan a las 
normas parentales, no solo en 
la adolescencia, sino que tam-
bién en la adultez emergente y 
por lo tanto es necesario con-
tar con instrumentos válidos y 
conf iables que evalúen las 
Creencias de Legit imidad 
Parental en población de adul-
tos emergentes que sean estu-
diantes de educación superior. 
En ese sentido, en teoría psi-
cométrica, la validez indica 
que la cuantificación del fenó-
meno realizada por una escala 
corresponde efectivamente al 
constructo que se quiere medir 
y una forma de establecerla es 
evaluar si los ítems se agru-
pan empíricamente tal y como 
teóricamente se predice. La 
confiabilidad, en tanto, mues-
tra que la medición es precisa 
y consistente y una forma co-
mún de establecerla es a tra-
vés de la correlación entre las 
puntuaciones de partes distin-
tas de un mismo instrumento 
(Carretero-Dios y Pérez, 2000; 
Dawis, 2000).

Ahora bien, el único instru-
mento de CLP que se ha utili-
zado en Latinoamérica ha sido 
evaluado en población adoles-
cente (Cumsille et al., 2009; 

Mellado et al., 2018), no con-
tando con evidencia alguna 
acerca de la adecuación de sus 
características psicométricas 
en adultos emergentes, lo que 
dificulta el estudio del fenó-
meno en esa etapa. De esta 
manera, el objetivo de la pre-
sente investigación es evaluar 
la validez y confiabilidad de 
un instrumento de creencias 
de legit imidad parental en 
adultos emergentes estudiantes 
de educación superior.

Método

Diseño

Se realizó un estudio de tipo 
cuantitativo, con un diseño no 
experimental de corte transver-
sal, en donde la información 
fue recogida a t ravés de la 
aplicación de un cuestionario 
auto-administrado.

Participantes

Par t iciparon un total de 
2824 adultos emergentes chile-
nos que se encontraban estu-
diando en el primer año de 
una institución de educación 
superior chilena (Universidad, 
Inst ituto Profesional y/o 
Centro de Formación Técnica). 
Los participantes fueron selec-
cionados a través de un mues-
treo no probabilístico por con-
veniencia, considerando los 
siguientes criter ios para su 
inclusión en el estudio:  que 
declarasen una edad entre 18 
y 30 años, que tuviesen la 
capacidad de leer y escribir, 
que estuviesen matriculados 
en una institución de educa-
ción superior y que entregasen 
un consentimiento informado 
firmado al momento de con-
testar el cuestionario. Se ex-
cluyó del estudio a aquellos 
participantes que rechazaron 
par t icipar del estudio y a 
aquellos que poseían una en-
fermedad médica invalidante. 

La Tabla I muestra los prin-
cipales indicadores descriptivos 
de las variables sociodemográ-
ficas de la muestra. Se observó 
que el 63,2% de la muestra 
fueron mujeres y que la mayo-
ría de los participantes contaba 
con una edad entre 18 y 21 

años (78,5%). Con relación a 
su estado civil, el 98,8% repor-
tó encontrarse soltero. Además, 
el 93,3% señaló no tener hijos. 
Con respecto a sus padres, la 
mayoría señaló que estos no se 
encontraban separados (53,5%). 
Finalmente, el 40,2% indicó 
que en el momento de respon-
der la encuesta vivían con sus 
ambos padres en la misma 
casa y un 32,5% indicó que 
vivían solo con su madre o con 
esta y su nueva pareja.

Procedimiento

El presente estudio corres-
ponde a la fase de validación 
de los instrumentos utilizados 
en una investigación mayor 
cuyo objetivo fue evaluar las 
creencias de legitimidad de 
los adultos emergentes y rela-
cionarlas con variables paren-
tales y temperamentales. Se 
invitó a participar a las auto-
ridades de las Instituciones de 
Educación Superior considera-
das en el estudio. Una vez 
presentado el estudio y recibi-
da la autorización correspon-
diente se organizó el procedi-
miento de aplicación del cues-
t ionar io. Se contactó a los 
participantes en sus respecti-
vas aulas y en horario de cla-
ses, informándoles oralmente 
acerca de los objetivos de la 
investigación e invitándolos a 
formar par te del estudio. 
Además, en conformidad con 
los estándares éticos de inves-
tigación se les entregó una 
carta o consentimiento infor-
mado que especificó por es-
crito los objetivos del estudio, 
el carácter voluntario de la 
participación de los estudian-
tes, la posibilidad de renun-
ciar al estudio sin explicación 
alguna o consecuencias adver-
sas y el carácter confidencial 
de la información entregada. 
Dicho consentimiento infor-
mado fue aprobado por el 
Comité de Ét ica de la 
Universidad en donde se aloja 
el estudio, el cual se encuen-
tra acreditado.  La adminis-
tración del cuestionario que 
incluyó el inst rumento de 
creencias de legitimidad pa-
rental más otras escalas que 
medían variables parentales y 
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temperamentales, fue efectua-
da por un equipo de estudian-
tes de Psicología de último 
año, debidamente entrenados 
para levantar datos. El tiempo 
de aplicación promedio fue de 
45 minutos.

Instrumentos

Escala de Creencias de 
Legitimidad Parental

Incluyó 16 ítems, extraídos 
desde un cuest ionar io más 
largo, que evalúa las creencias 
de los individuos respecto al 
legítimo derecho de sus pa-
dres para controlar distintos 
aspectos de su vida. Los auto-
res del cuest ionar io son 
Darling et al. (2007) y los 
ítems representan áreas de 
conf licto frecuente entre pa-
dres e hijos, elegidos después 
de una extensa revisión de la 
literatura y de focus group en 
Chile y Estados Unidos. El 
cuest ionar io está adaptado 
para el contexto chileno, ya 
que sus ítems fueron 

desarrollados en conjunto por 
investigadores norteamerica-
nos y chilenos y validados a 
t ravés de un estudio piloto 
con 300 participantes de dicho 
país latinoamericano (Darling 
et al., 2007). La escala mide 
tres dimensiones de legitimi-
dad parental: el dominio per-
sonal, que engloba comporta-
mientos relacionados con gus-
tos y preferencias del indivi-
duo, el dominio prudencial 
que circunscribe comporta-
mientos que conllevan un rie-
go para la persona y el domi-
nio multifacético que circuns-
cribe conductas que pueden 
ser propias tanto del dominio 
personal como prudencial. 
Frente a la pregunta: ¿está 
bien que tus padres te pongan 
reglas acerca de…? los estu-
diantes deberán escoger entre 
dos alternativas de respuesta: 
1= sí y 2= no. Ocho de los 
ítems miden los aspectos de 
legitimidad personal (p.ej., 
cómo te vistes), t res ítems 
miden los aspectos de legiti-
midad prudencial (p.ej., si 

puedes fumar cigarrillos) y 
cinco ítems miden los aspec-
tos de legitimidad multifacé-
ticos (p.ej., si puedes ir un 
f in  de  semana a la playa 
con amigos). 

La escala ha mostrado ade-
cuadas propiedades psicométri-
cas de confiabilidad y validez 
en estudios realizados con po-
blación adolescente (Mellado 
et al., 2018).

Adicionalmente, se aplicó 
un cuestionario sociodemográ-
fico y un consentimiento in-
formado según los lineamien-
tos  ét icos  declarados  en   
el procedimiento.

Análisis de Datos

Para evaluar la confiabili-
dad de cada escala se realizó 
un análisis de consistencia 
interna de los ítems a través 
del alpha de Cronbach y un 
análisis de la correlación entre 
dos mitades del instrumento a 
t ravés el coef iciente de 
Spearman-Brown. Para evaluar 
la validez de constructo o 

estructura dimensional del ins-
trumento se utilizó el Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC). 
El AFC permite testear hipó-
tesis acerca de la relación en-
t re var iables observadas 
(ítems) y factores o variables 
latentes (dimensionalidad), por 
lo mismo es una técnica ade-
cuada para evaluar la validez 
de constructo de los instru-
mentos psicológicos (Jackson 
et al., 2009). El AFC presenta 
ciertas ventajas frente al aná-
l isis factor ial explorator io 
cuando se trata de establecer 
la dimensionalidad de un 
constructo. En primer lugar, 
presenta mayor f lexibilidad 
para especificar el número de 
factores y establecer los pa-
trones de relaciones entre és-
tos y los ítems. En segundo 
lugar, el ajuste del modelo 
especificado a los datos puede 
ser testeada a través de indi-
cadores de bondad de ajuste 
(Brown, 2015). El método de 
estimación utilizado fue el de 
mínimos cuadrados pondera-
dos robustos (WLSMV, 
Weighted Least Squares Mean 
and Variance Adjusted) acor-
de al nivel de medición de las 
escalas (Li, 2016; Cancino y 
Mellado, 2019). En este estu-
dio se utilizaron indicadores 
de ajuste incremental, especí-
ficamente el Comparative Fit 
Index (CFI) y el Tucker-Lewis 
Index (TLI), que indican la 
proporción de mejora que 
muestra el modelo hipotetiza-
do en relación con un modelo 
nulo (típicamente un modelo 
con ausencia de correlacio-
nes). Para el CFI y el TLI 
valores cercanos a 0,95 indi-
can un buen ajuste entre el 
modelo y los datos (Hu y 
Bentler, 1998). Además, se 
utilizó el Root Mean Estándar 
Error of Aproximation 
(RMSEA), un indicador de 
ajuste absoluto corregido por 
parsimonia que favorece los 
modelos con menos paráme-
tros; para este último indica-
dor valores menores a ,05 
indican un buen ajuste 
(Browne y Cudeck, 1993). 
Como criterio de corte para 
las cargas factoriales se con-
sideró un λ ≥ 0,40 
(MacCal lum et al.,  1999). 

TABLA I
CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA

Variables N %
Hombre 1802 64,2

Sexo Mujer 1006 35,8
Total 2808 100

Edad

18-21 años 2216 78,5
22-25 años  437 15,4
26-30 años  171   6,1

Total 2824  100

Estado Civil

Soltero 2765 98,8
Casado   32  1,1
Otros    1  0,1
Total 2798 100

SI  187  6,7
Hijos NO 2614 93,3

Total 2801 100
SI 1275 46,5

Padres Separados NO 1470 53,5
Total 2746 100

¿Con quién vives?

Ambos padres 1154 41,0
Solo madre  942 33,5
Solo padre  105  3,7

Otros familiares  190  6,8
Pareja, Amigos u Otro  423 15,0

Total 2814 100
N= 2824. La diferencia con los totales descritos en la tabla se debe a datos perdidos. Fuente: 
Elaboración propia.
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prudencial α= 0,75. Los coefi-
cientes de Spearman-Brown, 
en tanto, alcanzaron valores 
similares a los anteriores. De 
esta manera, se puede concluir 
que tanto el instrumento com-
pleto, como cada una de sus 
dimensiones mostraron una 
alta conf iabilidad por 

consistencia interna ya que 
todos los valores alpha son 
mayores o cercanos a 0,80.

Discusión

El objetivo principal de la 
presente investigación fue eva-
luar las características 

Para realizar el AFC se utili-
zó el software M-plus, ver-
sión 7 y para calcular la con-
f iabilidad se utilizó el pro-
grama SPSS, versión 26.

Resultados

En primer lugar, se realizó 
un Análisis Factor ial 
Confirmatorio para evaluar la 
validez de constructo y la di-
mensionalidad del instrumento 
de Creencias de Legitimidad 
Parental. De esta forma, se 
evaluó el ajuste de la estructu-
ra dimensional propuesta de 
tres factores o dimensiones, 
medidos por sus respectivos 
ítems, con los datos empíricos 
obtenidos. La Tabla II muestra 
los valores de la bondad de 
ajuste del modelo testeado. Se 
puede observar que si bien el 
estadístico chi-cuadrado fue 
significativo, lo que indica un 
ajuste no óptimo de los mode-
los, dicha significación puede 
deberse al tamaño de la mues-
tra. En el caso del CFI, TLI y 
RMSEA se puede observar 
que el modelo muestra indica-
dores de un buen ajuste. 

Al analizar las cargas facto-
r iales que relacionan a los 
ítems con las respectivas di-
mensiones que pretenden me-
dir, se pudo observar que to-
das estas son signif icativas 
(p< 0,001), positivas, balan-
ceadas y mayores a 0,69. De 
esta manera, se puede concluir 
que cada uno de los ítems 
contribuyó de forma adecuada 
a la medición del factor para 
el cual fue or iginalmente 
construido (Tabla III).

En segundo lugar, se realizó 
un análisis de consistencia in-
terna de los ítems de la esca-
la, por dominio (i.e., personal, 
prudencial y multifacético), a 
través del estadístico alpha de 
Cronbach y del Coef iciente 
Spearman-Brown. La Tabla IV 
muestra los resultados obteni-
dos. Se pudo observar que el 
valor alpha para el instrumen-
to completo (16 ítems) fue de 
α= 0,90 y el coef iciente 
Spearman-Brown fue de 0,85, 
dichos indicadores muestran 
una alta consistencia interna 
(Huh et al., 2006). 
Adicionalmente, se repitió el 
análisis, pero esta vez 

considerando las dimensiones 
del instrumento por separado. 
Se pudo observar que la di-
mensión de legitimidad perso-
nal (ocho ítems) mostró un α=  
0,80; la dimensión de legitimi-
dad multifacética (cinco ítems) 
un α= 0,79 y f inalmente la 
dimensión de legit imidad 

TABLA III
CARGAS FACTORIALES MODELO 1 DE TRES FACTORES

Ítems Personal Multifacético Prudencial
1 0,692
2 0,745
3 0,786
4 0,727
5 0,831
6 0,866
7 0,658
8 0,763
9 0,762

10 0,836
11 0,922
12 0,941
13 0,768
14 0,808
15 0,834
16 0,964

Todas las cargas son significativas p < 0,001. Fuente: Elaboración propia.

TABLA IV
VALORES DE ALFA DE CRONBACH PARA LAS DIMENSIONES DE LA ESCALA DE CLP

Dimensión/Dominio α Cronbach Coeficiente Spearman-Brown
Personal 0,80 0,76

Multifacético 0,79 0,79
Prudencial 0,75 0,81

Escala Total 0,90 0,85

CLP: Creencias de legitimidad de la autoridad parental. Fuente: Elaboración propia.

TABLA II
INDICADORES DE BONDAD DE AJUSTE DEL MODELOS DE TRES FACTORES

χ2 GL p RMSEA CFI TLI
Modelo CLP 803.150 101 >0,001 0,049 0,982 0,979

CLP: Creencias de legitimidad de la autoridad parental; GL: Grados de libertad; RMSEA: Root Mean Square 
Error of Aproximation; CFI: Comparative Fit Index; TLI: Tucker-Lewis Index. Fuente: Elaboración propia.
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psicométricas de un instrumen-
to de medición de creencias de 
legitimidad parental en la adul-
tez emergente. Los resultados 
obtenidos muestran que el ins-
trumento utilizado presenta 
adecuados indicadores de con-
fiabilidad, tanto a nivel de la 
escala en general como de 
cada una de sus dimensiones. 
Adicionalmente, se confirma 
que la estructura factorial teó-
rica de tres dimensiones; con 
ocho, cinco y tres ítems para el 
dominio personal, multifacético 
y prudencial respectivamente 
(Cumsille et al., 2009; Mellado 
et al., 2018), se ajusta adecua-
damente a los datos provenien-
te de adultos emergentes.

 En conjunto dichos resulta-
dos permiten afirmar la con-
veniencia de utilizar el instru-
mento durante dicha etapa vi-
tal dada sus adecuadas carac-
terísticas de validez y confia-
bilidad. En ese sentido, es re-
levante contar con instrumen-
tos válidos y confiables que 
permitan estudiar las creencias 
de legitimidad en la adultez 
emergente, porque éstas tienen 
impor tantes consecuencias 
para los vínculos familiares 
que se establecen entre padres 
e hijos (Darling et al., 2008). 
Además, la demanda de los 
individuos por regular ciertos 
aspectos de su vida provee de 
oportunidades para la consoli-
dación de la individualidad, la 
autonomía y la identidad, las 
cuales son características dis-
t int ivas de la adultez 
(Cumsille et al., 2009; Darling 
et al., 2008). 

Ahora bien, es importante 
señalar que la investigación 
ha mostrado que ni padres ni 
hijos se encuentran seguros 
acerca del rol que los padres 
deben cumpli r durante la 
adultez emergente en cuanto 
a regulaciones, control y po-
sibles áreas de independencia 
que el joven puede obtener 
(Padilla-Walker et al., 2014), 
por tanto, en múltiples con-
textos de intervención (clíni-
cos, educacionales, comunita-
rios) se hace necesario eva-
luar la legit imidad que los 
adultos emergentes otorgan a 
las reglas parentales, para así 
monitorear el proceso normal 
de desarrollo de la identidad 

y autonomía que permitirá al 
joven apropiarse paulatina-
mente del rol de adulto. De 
esta manera, este instrumento 
es un aporte significativo para 
profesionales de la Educación y 
de las Ciencias Sociales que 
trabajan con jóvenes que se 
encuentran en esta etapa.

Si bien este estudio es un 
importante paso que genera 
evidencia de la utilidad del 
inst rumento en población 
adultez emergente, futuras 
investigaciones deberán refi-
nar más aún el análisis, para 
así establecer la validez del 
instrumento en subgrupos de 
la población y así ampliar las 
evidencias de validez y con-
fiabilidad a dichas poblacio-
nes. Así, idealmente a través 
de un análisis multigrupo, se 
podría establecer las caracte-
rísticas psicométricas diferen-
ciadas del instrumento según 
sexo, edad, etc. El presente 
estudio, si bien presenta limi-
taciones (es un estudio trans-
versal, no mide CLP para los 
dominios moral y convencio-
nal y solo cuenta con partici-
pantes chilenos) es un primer 
paso para ello.
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